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Editorial

Iniciamos	 este	 primer	 número	 de	 2022	 cada	 vez	 más	 alejados	 de	 la	
pandemia	que	nos	ha	venido	afectando	en	los	últimos	años.	A	pesar	de	que	en	ningún	caso	
ha	podido	con	el	mundo	de	la	investigación,	sí	ha	afectado	a	la	misma	por	la	dificultad	de	
acceso	 a	 los	 contextos	 concretos	 de	 estudio.	 Buena	 prueba	 de	 ello	 son	 los	 cientos	 de	
artículos	que	siguen	llegando	a	MLSER	en	un	flujo	continuo	de	temáticas	muy	diversas.	

La	 formación	del	profesorado	es	una	de	esas	 líneas	de	 trabajo	que	se	mantiene	
estable.	Los	tres	primeros	artículos	se	enmarcan	en	la	misma.	El	primero	de	ellos	hace	
referencia	 al	 análisis	 de	 las	 estrategias	 empleadas	 por	 la	 facultad	 de	 enfermería	 para	
cumplir	con	la	retención	de	los	estudiantes	matriculados	en	un	programa	de	enfermería	
en	 Puerto	 Rico.	 El	 propósito	 del	 estudio	 fue	 explorar	 las	 estrategias	 que	 utilizan	 los	
educadores	para	retener	estudiantes	en	sus	cursos,	conociendo	ya	las	diversas	situaciones	
que	afectan	a	la	misma.	La	conclusióne	es	que	los	educadores	deben	estar	familiarizados	
con	estrategias	de	retención	que	garanticen	una	educación	de	excelencia.	

El	segundo	de	ellos	evalúa	el	índice	de	satisfación	de	los	profesores	participantes	
en	el	curso	de	educación	emprendedora:	jóvenes	emprendedores	en	escuelas	públicas	del	
estado	 de	 Rondônia	 (Brasil).	 Se	 trata	 de	 un	 estudio	 cualitativo-descriptivo	 en	 el	 que	
participaron	245	profesores	de	6	ciudades	este	estado	brasileño.	Los	resultados	muestran	
que	 el	 curso	 ha	 tenido	 un	 efecto	 positivo	 en	 profesores	 y	 alumnos	 que	 siguen	
demostrando	el	espíritu	emprendedor.		

El	tercer	estudio	analiza	las	competencias	docentes	en	la	formación	de	pregrado	
que	trabajan	en	el	nivel	de	educación	básica	en	la	ciudad	de	Soacha	(Colombia).	Utiliza	
técnicas	como	la	entrevista	y	la	encuesta	en	50	docentes.	El	estudio	muestra	el	perfil	real	
del	docente	en	el	nivel	educativo	de	pregrado	y	sus	fortalezas	y	carencias	a	la	hora	de	las	
prácticas	como	profesional,	así	como	el	acercamiento	a	los	perfiles	que	solicita	el	estado.	
De	igual	modo,	dará	pautas	para	proyectar	planes	de	mejora.	

Continúa	el	número	de	MLSER	con	dos	estudios	vinculados	con	las	tecnologías.	Por	
una	parte,		la	asociación	entre	el	logro	del	aprendizaje	significativo	en	la	Primera	Infancia,	
el	nivel	de	comprensión	y	la	Realidad	Aumentada	(RA)	en	un	ambiente	mediado	por	TIC.	
Para	ello	se	plantea	el	método	cuasiexperimental	con	dos	grupos	A	y	B	que	utilizaron	RA	
en	fases	alternativas	del	estudio.	Se	llevó	a	cabo	en	el	Colegio	República	de	Colombia	I.E.D.	
de	Bogotá.	Los	resultados	demuestran	un	crecimiento	de	los	niveles	de	comprensión	para	
cada	una	de	las	dimensiones	consideradas	en	el	marco	conceptual	de	la	comprensión.	De	
otro	lado,	se	analizan	las	TIC	para	fortalecer	las	inteligencias	múltiples	y	aprender	historia	
en	secundaria	en	el	 Instituto	Adventista	Florida	(Buenos	Aires	–	Argentina),	un	centro	
educativo	privado	confesional	con	340	matriculados	en	educación	media.	Mediante	un	
estudio	 mixto	 se	 trabaja	 con	 74	 estudiantes	 de	 la	 modalidad	 en	 Ciencias	 Sociales	 de	
Educación	Secundaria	Superior	y	se	recogen	datos	de	22	educadores,	14	profesores	y	8	
directivos.	 Los	 resultados	 ponen	 de	 manifiesto	 la	 importancia	 de	 implementar	 la	
WebQuest	integrada	en	el	Aprendizaje	Basado	en	Proyectos,	para	mejorar	el	aprendizaje	
en	Historia	con	el	uso	de	TIC,	favoreciendo	las	Inteligencias	Múltiples.	

Ya	en	otra	línea	de	trabajo	se	inscribe	el	estudio	sobre	el	no	lugar	de	la	discapacidad	
auditiva	 infantil	en	 la	cultura	oyente,	que	tuvo	como	objetivo	 identificar	 las	realidades	
culturales	en	las	que	se	ve	involucrado	un	grupo	de	24	niños	con	discapacidad	auditiva,	
junto	con	sus	progenitores,	adscritos	a	una	importante	institución	educativa	de	la	ciudad	
de	Villavicencio	(Colombia).	Se	utiliza	una	metodología	cualitativa	basada	en	la	entrevista,	
la	cartografía	social	y	el	grupo	de	discusión.	Como	conclusión	general	se	evidencia	la	no	
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existencia	de	un	lugar	para	la	niñez	con	discapacidad	auditiva	dentro	de	la	cultura	oyente.	
De	igual	forma,	se	comprueba	la	existencia	del	fenómeno	de	la	exclusión,	que	se	ejerce	
desde	una	mayoría	oyente	de	la	lengua	castellana	hacia	una	minoría	lingüístico	cultural.	

Continúa	 el	 número	 con	 el	 trabajo	 basado	 en	 la	 aplicabilidad	 y	 efectividad	 del	
flamenco	 como	 herramienta	 de	 intervención	 socioeducativa.	 Se	 utiliza	 el	 método	
etnográfico,	 basado	 en	 la	 recopilación	 de	 experiencias	 que	 fueron	 analizadas	 en	
profundidad	 a	 lo	 largo	 de	más	 de	 cinco	 años	 en	 diferentes	 lugares	 de	 Andalucía.	 Los	
resultados	 obtenidos	 arrojan	 luz	 sobre	 las	múltiples	 posibilidades	 del	 flamenco	 como	
herramienta	aplicada	a	la	intervención	socioeducativa	en	el	sentido	de	que	aporta	a	las	
intervenciones	 estudiadas	 elementos	 concretos	 que	 favorecen	 el	 éxito	 en	 el	 trabajo	
realizado.	

La	revista	se	completa	con	un	estudio	en	el	contexto	de	Angola	en	el	que	se	muestra	
la	importancia	que	tiene	la	vinculación	entre	la	universidad	y	la	empresa,	con	el	objetivo	
de	 analizar	 la	 capacidad	 de	 generar	 conocimiento	 a	 través	 de	 la	 investigación,	 el	
desarrollo	tecnológico	y	la	innovación	en	el	proceso	de	transferencia	del	conocimiento	en	
la	construcción	de	un	modelo	de	desarrollo	sostenible.	En	el	contexto	angolano	el	desafío	
es	la	asimetría	de	los	poderes	económico	y	político.	Por	este	motivo,	el	esfuerzo	ha	de	ser	
trabajar	 aquellos	 temas	 del	 desarrollo	 sostenible	 en	 los	 cuales	 puede	 jugar	 un	 papel	
importante	 la	 investigación	 científica	 enfocada	 a	 esfuerzos	 renovados	 e	
interdisciplinarios.	

Antonio	Pantoja	Vallejo	
Editor	Jefe	/	Editor	in	Chief	/	Editor	Chefe	
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Resumen. Los cambios sociales ocurren cotidianamente; la cultura, las costumbres, las formas de interpretar, ver 
y analizar se transforman para acompañar los nuevos modelos que se reflejan dentro de las escuelas. El espíritu 
empresarial, de acuerdo con el Sebrae (2018, p. 3), puede ser un gran aliado en la educación, contribuyendo al 
desarrollo de la localidad y la cultura emprendedora en la región además de estimular en los alumnos la formación 
de agentes transformadores de la sociedad.  Este artículo tiene como objetivo analizar el índice de satisfacción de 
la educación emprendedora en profesores de la enseñanza primaria a través del programa Jóvenes 
Empreendedores-Primeiros Passos, respecto a la aplicación práctica del programa con os alumnos involucrados en 
el proyecto. Tratase de un estudio cualitativo descriptivo con trabajo de campos. La amuestra fue compuesta por 
245 profesores de 06 ciudades del estado de Rondônia. Los resultados se orientaron en la demostración que los 
profesores y alumnos involucrados en el proyecto presentaron algunas características emprendedoras, además de 
la manifestación de espíritu emprendedor. Con relación a Metodologías se destaca que con la introducción de las 
tecnologías digitales de información y comunicación (TIC) ha cambiado significativamente en la dinámica en las 
aulas de modelos analógicos, ya que los alumnos están en el modelo digital. El curso ha tenido un efecto positivo 
en profesores y alumnos que siguen demostrando el espíritu emprendedor. Con relación a la integración de las 
tecnologías digitales en las actividades pedagógicas, se puede utilizar el Blended Learning o enseñanza híbrida. 
En este modelo, las actividades se dividen entre actividades presenciales en aula y enseñanza que utilizan recursos 
online con actividades de enseñanza a distancia. 

Palabras clave: Formación de profesores, aprendizaje, investigación, Ciencias Sociales, ambiente sociocultural. 
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AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS PROFESSORES 
PARTICIPANTES DO CURSO EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA: 

JOVENS EMPREENDEDORES. PRIMEIROS PASSOS DO SEBRAE EM 
ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Resumo.  As mudanças sociais ocorrem cotidianamente, a cultura, os costumes, as formas de interpretar, ver e 
analisar estão em constante transformação para acompanhar os novos modelos que se refletem dentro das escolas. 
O Empreendedorismo de acordo com o Sebrae (2018, p. 3), pode ser um grande aliado na educação, contribuindo 
para o desenvolvimento da localidade e da cultura empreendedora na região e estimulando nos alunos a formação 
de agentes transformadores da sociedade. Este artigo tem como objetivo analisar o índice de satisfação da educação 
empreendedora em professores do ensino fundamental, por meio do programa Jovens Empreendedores-Primeiros 
Passos, quanto a aplicação prática do programa com os alunos envolvidos no projeto. Trata-se de uma pesquisa, 
quali-quantitativa descritiva, com pesquisa de campo, cuja amostra foi composta por 245 professores de 06 cidades 
do estado de Rondônia. Os resultados pautaram-se na demonstração que os professores e alunos envolvidos no 
projeto, apresentaram algumas características empreendedoras, além da manifestação de espírito empreendedor. 
Com relação a Metodologia destaca-se que a introdução das tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDIC) alterou significativamente a dinâmica nas salas de aula de modelos analógicos, já que os alunos estão no 
modelo digital. O curso teve um efeito positivo nos professores e nos alunos que continuam a demonstrar o espírito 
empreendedor.  Com relação a integração das tecnologias digitais nas atividades pedagógicas, pode-se utilizar o 
blended learning ou ensino híbrido. Neste modelo, as atividades são divididas entre presenciais em sala de aula e 
ensino que utilizam recursos online com ensino à distância. 

Palavras-chave: Formação de professores, aprendizagem, investigação, Ciências Sociais, ambiente sociocultural. 

EVALUATION OF THE SATISFACTION INDEX OF TEACHERS 
PARTICIPATING IN THE ENTREPRENEURIAL EDUCATION 

COURSE: YOUNG ENTREPRENEURS. FIRST STEPS OF SEBRAE IN 
PUBLIC SCHOOLS OF THE STATE OF RONDÔNIA 

Abstract: At every moment, society changes its culture, its customs, its ways of interpreting, seeing and analyzing, 
and these transformations are also present in schools. Entrepreneurship according to Sebrae (2018, p. 3), can be a 
great ally in education, contributing to the development of the locality and entrepreneurial culture in the region 
and stimulating in students the formation of transforming agents of society. This article aims to analyze the index 
of satisfaction of entrepreneurial education in elementary school teachers, through the program Young 
Entrepreneurs-First Steps, regarding the practical application of the program with the students involved in the 
project. This is a qualitative descriptive survey, with field research, whose sample was composed of 245 teachers 
from 06 cities in the state of Rondônia. The results were based on the demonstration that the teachers and students 
involved in the project presented some entrepreneurial characteristics, in addition to the manifestation of 
entrepreneurial spirit. Regarding Methodologies, it should be noted that with the introduction of digital information 
and communication technologies (TDIC), it has significantly changed the dynamics in the classroom of analog 
models, since students are in the digital model. The course has had a positive effect on teachers and students who 
continue to demonstrate entrepreneurial spirit. Related With the integration of digital technologies in pedagogical 
activities, we can use Blended Learning or hybrid teaching. In this model, the activities are divided between 
classroom activities and teaching that use online resources with distance learning activities. 

Keywords: Teacher training, learning, investigation, Social Sciences, sociocultural environment. 
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Introducción 

Emprendimiento: La sociedad, en constante movimiento, se modifica a diario y la 
cultura, las costumbres, las formas de interpretar, ver y analizar sufren transformaciones para 
estar a la altura de los nuevos modelos. Para Scavassa y Santos y Campos (2018, p. 91), los 
cambios sociales, económicos y culturales en el mundo indican la llegada de nuevos paradigmas 
de consumo, comportamientos y dirección tanto en el ámbito cultural como socioeconómico. 
Por lo tanto, es necesario llevar a los jóvenes a conocer y vivir experiencias para que estén 
preparados para los tiempos venideros y produzcan buenos frutos en el sentido de ampliar 
conocimientos y crear oportunidades que les permitan triunfar. 

En este sentido, la enseñanza del espíritu empresarial viene a dar apoyo a estos futuros 
profesionales.  Por lo tanto, conocer el significado del espíritu empresarial es empezar a pensar 
en ser diferente. El emprendimiento según Sebrae (2018, p. 3) puede ser un gran aliado en la 
educación, contribuyendo al desarrollo de la localidad y de la cultura emprendedora en la región 
y estimulando la formación de agentes transformadores de la sociedad. Según Zunini (Exame 
PME, 2016, p. 3), los niños norteamericanos comienzan a aprender las primeras nociones de 
emprendimiento desde muy pequeños desarrollando el espíritu emprendedor desde una edad 
temprana. 

En las escuelas, la enseñanza del espíritu empresarial asume un aspecto desafiante al 
llevar al estudiante a querer aprender nuevas competencias, lo que le ofrece herramientas para 
la adquisición, transferencia y acumulación de los nuevos conocimientos y habilidades. 
Scavassa & Santos y Campos (2018, p.93) señalan que incluso en regiones de extrema pobreza, 
la Educación Emprendedora puede tener un efecto positivo en la población, trayendo desarrollo 
y generación de una nueva mentalidad, así como la creación de nuevos negocios. 

El espíritu empresarial puede describirse como la capacidad de diseñar y ver más allá. 
Según Houaiss (2009, p.252) es la habilidad o capacidad que tiene una persona para diseñar, 
gestionar y desarrollar actividades, proyectos o negocios. McClelland (1968 p. 232) en su 
discurso explica que es necesario rescatar la figura del empresario que asume riesgos. Porque 
ser una persona emprendedora es tener la capacidad de tomar iniciativas propias, poseer una 
imaginación fértil en el sentido de crear nuevos modelos, adaptarlos y transformarlos en 
empresas o negocios. Drucker (2016, p. 87) analiza el emprendimiento bajo el prisma de la 
gestión que defiende la idea de la Dirección por Objetivos, dando lecciones a los emprendedores 
al afirmar que los objetivos deben estar claramente definidos. 

El término "emprendedor", según Cerqueira, Santos, Leite, & Fonseca (2014), es de 
origen francés - "entrepreneur" - y se refiere a quien se arriesga y comienza algo nuevo.  A 
pesar de su simplicidad, es un buen comienzo para entender quién puede ser considerado un 
emprendedor (Dornelas, 2012) 

Educación empresarial 

Según da Silva (2018, p. 121), varios autores, como Emmendoerfer, 2000; Santos, 2013; 
Lopes, 2010; Lima, 2008, afirman que el emprendimiento no es una capacidad genuinamente 
nata, sino que surge del individuo que desarrolla esta característica según el entorno en el que 
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vive, de la educación recibida y de sus experiencias a lo largo de la vida. Mcclelland (1972) 
apud Silva (2018, p. 121) se centró en un notable estudio sobre el perfil emprendedor, David 
McClelland atribuyó un fuerte peso a las cuestiones culturales al asociar los cuentos infantiles 
al potencial emprendedor norteamericano 

Para Moreira Tavares, Luiz de Moura, Nunes Alves (2013) no es sólo en los EE.UU. 
que la educación empresarial se ha desarrollado, sino también en Europa, Asia, Australia y 
Nueva Zelanda donde ha generado crecimiento, innovación, desarrollo económico. En Brasil, 
sin embargo, este estudio está en sus inicios, por lo que es importante repensar la educación 
brasileña con vistas a difundir la cultura empresarial. 

En la educación, un aspecto importante a tener en cuenta son las herramientas y la forma 
de enseñar el espíritu empresarial dentro de la escuela. Por lo tanto, según Nazareth, Souza, 
Leite, Coqueiro (2016), la educación emprendedora tiene como objetivo la formación 
diferenciada del individuo en la que se estimulará el espíritu innovador, creativo y proactivo, 
preparando a la persona para un adecuado desarrollo profesional y personal. 

Según Lopes (2010), los objetivos de la educación empresarial son los siguientes 

• Concienciar sobre el espíritu empresarial y la carrera empresarial, sembrando semillas
para el futuro. 

• Influir/desarrollar actitudes, habilidades y comportamientos empresariales.
• Desarrollar cualidades personales relacionadas con las habilidades necesarias en el

mundo moderno: creatividad, asunción de riesgos y responsabilidad. 
• Fomentar y desarrollar a los emprendedores.
• Estimular la creación de empresas/nuevas iniciativas, apoyando su desarrollo.
• Desarrollar conocimientos, técnicas y habilidades enfocadas al mundo empresarial y

necesarias para la creación y una empresa. 
• Ayudar a los emprendedores y a las empresas, mediante conocimientos y herramientas, a

mejorar su competitividad. 

Como se puede ver, quienes trabajan con la educación empresarial deben ser conscientes 
de su papel, recordando que no basta con enseñar sobre el espíritu empresarial, sino que es 
necesario que sus alumnos aprendan a comportarse de forma empresarial, centrándose en el 
individuo, porque a través de la demostración de tales comportamientos se aprende a enfocar 
un proyecto o negocio. 

Nazareth, Souza, Leite, Coqueiro (2016) discuten que la idea de que la educación 
empresarial está relacionada con la creación de nuevas empresas es errónea, porque este tipo 
de educación tiene como objetivo mejorar a las personas como seres humanos, fortaleciendo y 
desarrollando habilidades, actitudes, creatividad y generando nuevos conocimientos. Esto 
permite al individuo desarrollar su potencial y actuar adecuadamente, aprovechando las 
oportunidades que se presentan. Por otro lado, las herramientas utilizadas para enseñar el 
espíritu empresarial en la escuela son actividades prácticas, interactivas y constructivas, es 
decir, el alumno aprende haciendo. 
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Es importante destacar la visión de la Comunidad Europea (CE) que desde el año 2003 
viene destacando la importancia de la educación empresarial, ya que entiende que el espíritu 
empresarial es la base del desarrollo social y económico de los países, especialmente en tiempos 
de nuevas tecnologías donde la mano de obra está siendo sustituida por maquinaria. 

Según Lopes (2017), "cuanto más temprano se ofrezca la educación, mejor, porque en 
las escuelas primarias es donde se forma la mentalidad emprendedora, y en el nivel superior el 
objetivo principal de la EE sería desarrollar las habilidades empresariales (COMISIÓN 
EUROPEA, 2012, p. 44)". 

Ibidem Lopes (2017), al menos uno de los siguientes elementos debe figurar en la 
educación para que sea considerada empresarial: 

1. Fomentar actitudes y aptitudes como la iniciativa, la creatividad, la asunción de riesgos, la
independencia, la confianza en sí mismo, la planificación para alcanzar objetivos, entre 
otras, que son básicas para la mentalidad o el comportamiento empresarial. 

2. Ampliar el conocimiento de los estudiantes sobre las posibilidades profesionales como
autónomos (autoempleo) y empresarios. 

3. Utilizar metodologías prácticas en las que los estudiantes participen en proyectos o
actividades, fuera de los límites de la institución educativa, vinculándolos con la 
comunidad local o el mundo empresarial. 

4. Desarrollar habilidades empresariales básicas, conocimientos sobre cómo abrir y desarrollar
actividades comerciales o sociales e instrumentalizar a los estudiantes para crear su propio 
empleo o autogestionarse. 

Es importante destacar que es necesario plantear un debate sobre cuál sería el mejor 
perfil de profesor, cuál sería la condición que permite la enseñanza del emprendimiento de 
calidad. Muchos autores defienden la idea de que el profesor que ha tenido o tiene la experiencia 
de emprender está en mejores condiciones para hablar del tema. Sin embargo, esto no debe ser 
un obstáculo ya que, si no son o no han sido emprendedores, pueden buscar un acercamiento 
con los emprendedores, leyendo biografías de emprendedores de éxito, cómo superaron 
posibles obstáculos, aprendiendo de ellos y utilizando dicha información como recursos en sus 
actividades docentes. 

Sin embargo, para Christian Henrique, Kindl da Cunha (2008), la práctica pedagógica 
didáctica para la asignatura requiere la adecuación de los contenidos y los métodos apropiados 
para alcanzar los objetivos, ya que los métodos comunes de transmisión de conocimientos de 
la enseñanza tradicional no pueden alcanzar los objetivos, ya que las características de la 
formación emprendedora requieren que el alumno aprenda a comprender el mundo a través de 
la comunicación y la colaboración frente a contextos competitivos, razonando de forma creativa 
para resolver problemas. 

Educación y cultura empresarial en las escuelas primarias públicas del estado de Rondônia 

Según Oliveira (2001), el primer paso dado por los portugueses para conquistar los 
territorios amazónicos fue la fundación del Forte do Presépio, núcleo de la futura ciudad de 
Santa María de Belém do Grão-Pará, actual Belém do Pará, en 1616. Belém se convirtió en 
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paso obligado para todo el interior de la Amazonia, y por la Carta Real de 1693, la Amazonia 
portuguesa se dividió en zonas para las actividades catequísticas de las distintas órdenes y 
congregaciones religiosas católicas. Los jesuitas eran responsables de la catequesis del distrito 
sur del río Amazonas, incluyendo los valles de Madeira, Mamoré y Guaporé. 

Entre 1723 y 1728, el padre João Sampayo fundó la aldea de Santo Antônio, en la 
primera de las cascadas de Madeira (Cachoeira de Santo Antônio), siendo el primer 
asentamiento en la orilla derecha del río Madeira, que luego se conocería como Porto Velho, 
capital del futuro estado de Rondônia. 

Rondônia ha pasado por varios ciclos, el primero de los cuales fue el ciclo del caucho, 
resultante de la demanda de látex debido a la Segunda Guerra Mundial, con el Tratado de 
Washington de 1942, cuyo objetivo era organizar la producción de látex en tierras brasileñas. 
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los Estados Unidos de América, principal 
comprador de látex de Brasil, redujeron drásticamente la demanda, concentrando sus exigencias 
en las plantaciones de caucho de Malasia. 

Más tarde vivió el ciclo del Ferrocarril Madeira Mamoré que, como parte de la 
negociación con Bolivia que no tenía salida al mar, tuvo que drenar su producción a través del 
ferrocarril, saliendo de Guajará Mirim, llegando a Porto Velho y bajando por la vía fluvial del 
río Madeira. Con la construcción de la carretera BR-364 entre Porto Velho y Abunã y de la 
carretera BR-425 entre Abunã y Guajará Mirim, el 10 de julio de 1972, las locomotoras dejaron 
de hacer sonar sus silbatos y no se volvieron a oír. 

Hubo un nuevo ciclo de explotación minera, inicialmente de casiterita y posteriormente 
de oro, siendo que la casiterita (base del estaño) tuvo un gran descenso en el mercado 
internacional debido a la sustitución de las latas de estaño por el aluminio, un producto 
fácilmente reciclable y de bajo peso. El oro, por tener una explotación predatoria, al no ser 
renovable, terminó rápidamente su ciclo, dejando un rastro de devastación ambiental y de 
pobreza para la gran mayoría de la población. 

Las ciudades del interior, tras su transformación en estado en 1982, comenzaron a 
concentrarse en la agricultura, especialmente en la producción de café con familias procedentes 
de los estados de Minas Gerais, Espírito Santo y Rio Grande do Sul. 

En la capital, Porto Velho, tenemos lo que se llama la "economía contracheque", dado 
el gran número de empleados públicos, federales, estatales y municipales. 

No se les dio gran importancia a los temas relacionados con el emprendimiento o la 
educación empresarial, ya que, al ser un estado con tierras con buena producción agrícola y 
favorable, por la gran cantidad de lluvias, el clima benigno y la ausencia de mal tiempo, atrajo 
a un gran número de emigrantes que, con la esperanza de tener tierras buenas y baratas, pudieron 
plantar y vivir de las rentas de su producción. 

Se constató que, debido a su lejanía de los grandes centros, a los problemas logísticos y 
a los elevados costes de transporte, el estado necesitaba desarrollar un espíritu empresarial. De 
este modo, la educación empresarial que propone el Sebrae para la escuela primaria fomenta en 
los alumnos la búsqueda del autoconocimiento, de nuevos aprendizajes y del espíritu de 
colectividad. 
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Según Lopes (2017, p. 50), 

En términos institucionales, el SEBRAE se ha fijado objetivos relacionados con la 
promoción de la educación y la cultura empresarial, y se ha posicionado para 
desarrollar y ofrecer soluciones educativas para los distintos niveles de la educación 
básica, secundaria, técnica, profesional y superior, tanto en las escuelas públicas 
como en las públicas. Estas soluciones pueden ofrecerse como actividades 
extracurriculares, que complementan o integran el plan de estudios. Para difundir 
la educación emprendedora, el SEBRAE propuso, desde 2013, el Programa 
Nacional de Educación Emprendedora (PNEE), compuesto por una amplia cartera 
de soluciones para que las instituciones educativas de todos los niveles puedan 
estimular el desarrollo de las competencias emprendedoras. 

La idea es que la educación actúe como transformadora de este sujeto y le anime a 
romper paradigmas y a desarrollar habilidades y comportamientos empresariales. 

El curso para esta etapa de la Educación Básica es el de Jóvenes Emprendedores - 
Primeros Pasos - JEPP, destinado a fomentar la educación y la cultura empresarial. El curso 
busca presentar prácticas de aprendizaje, considerando la autonomía del alumno para aprender, 
además de favorecer el desarrollo de atributos y actitudes necesarios para la gestión de la propia 
vida. 

Esta visión está en consonancia con los cuatro pilares de la educación propuestos por 
la Unesco: 

• Aprender a conocer, es decir, adquirir las herramientas;

• Aprender a hacer para poder actuar en el entorno;

• Aprender a convivir para participar y cooperar con los demás en todas las actividades
humanas; 

• Aprender a ser una vía esencial que integra las tres anteriores.

De este modo, el curso, junto con un entorno propicio para el aprendizaje, favorece la 
implicación de los jóvenes estudiantes en el propio acto de hacer, pensar y aprender. Son 
características fundamentales del comportamiento empresarial en el que el alumno y el grupo 
al que pertenece reconocen que sus aportaciones son importantes y valoradas. 

Con la propuesta pedagógica del PEC1 para cada año de la escuela primaria a través de 
actividades lúdicas, el ambiente de aprendizaje sensibiliza a los alumnos a tomar riesgos 
calculados, a tomar decisiones y a tener una mirada observadora para que puedan identificar a 
su alrededor oportunidades de innovación, incluso en situaciones desafiantes. 

El curso Jóvenes Emprendedores - Primeros Pasos, idealizado y dirigido por el 
SEBRAE, tiene como objetivo promover la cultura emprendedora con niños y jóvenes desde el 
primer periodo de la escuela primaria. En las instituciones educativas, el desarrollo de la cultura 
emprendedora en las escuelas primarias pretende estimular en los alumnos comportamientos de 

1 PEC - Primeros pasos de los jóvenes empresarios 
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quien no espera y lo hace posible, actitudes de quien es capaz de buscar oportunidades a su 
alrededor sin esperar a que llamen a la puerta mediante el fomento del protagonismo infantil y 
juvenil. Así, se pretende desarrollar en el alumno la autoestima, la seguridad, la planificación 
de la acción, el trabajo en equipo, la experimentación como estrategia importante de 
aprendizaje, así como la comprensión de que la educación debe ser para la vida. 

Según Martins (2010, p. 16): 

No queremos transformar a cada niño, a cada joven estudiante en un agente de 
creación de empresas, sino en individuos que puedan introyectar en sus vidas, 
después de haber tomado contacto con la teoría, valores, actitudes, formas de 
percibir el mundo y a sí mismos, centrados en la capacidad de innovar, perseverar 
y vivir en armonía con los demás. 

El Programa de Educación Empresarial pretende conducir al estudiante desde la escuela 
primaria hasta la educación superior, al conocimiento de los conceptos del espíritu empresarial, 
como se muestra en la figura 1: 

Figura 1. Aplicación de la educación empresarial en diferentes niveles escolares 
Nota: Fuente: Sebrae (2017) 

Según Sebrae (2017, p. 6), el objetivo es que este alumno experimente el 
emprendimiento en la institución escolar, desarrolle sus habilidades, comportamientos y 
actitudes y los utilice para su vida actual y futura (personal y profesional). 

Según el Sebrae (2017, p, 14-15), se observa que el curso Jóvenes Emprendedores - 
Primeros Pasos (JEPP) está compuesto por nueve (9) cursos independientes, uno por cada año 
de primaria. El curso tiene un total de 235 horas y su carga de trabajo anual se divide en 10 a 
15 reuniones, que varían de 2h a 2h30min cada una. 

El curso JEPP se desarrolla a partir de temas, uno para cada año de primaria. A partir 
de historias, se anima a los estudiantes a desarrollar un comportamiento empresarial y a 
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experimentar las etapas de un plan de negocio. Los contenidos se abordan a través de talleres 
que trabajan desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental y social; fomentando el uso 
consciente de los recursos naturales; destacando la viabilidad económico-financiera y social 
del material reciclado; estimulando la creatividad en la resolución de problemas, el 
autoconocimiento y la importancia de la empatía y la percepción del otro para una convivencia 
social productiva, sana y feliz. 

Metodología 

Se trata de una investigación cuali-cuantitativa, en la que la cuantificación de los datos 
permite un enfoque específico y el aspecto cuantitativo permitió generar resultados y controlar 
los fenómenos. El enfoque cualitativo permite interpretar y contextualizar los resultados de 
forma más completa desde un punto de vista holístico. La investigación se llevó a cabo durante 
18 (dieciocho) meses, abarcando 7 (siete) escuelas primarias públicas, y todo el proceso fue 
supervisado por los Departamentos Municipales de Educación con el asesoramiento del 
SEBRAE. 

En las muestras participaron en la investigación 245 profesores de escuelas primarias, 
de 7 (siete) escuelas públicas en el estado de Rondônia, Brasil distribuidos en las ciudades; 
objeto del estudio, entrevistados en el Período de 01/10/2019 a 15/02/2020 como se puede ver 
en la Figura 2. 

Figura 2. Número de profesores entrevistados por municipio 
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El curso y las entrevistas contaron con la participación de 245 profesores de primaria de 
escuelas públicas de 6 ciudades del estado de Rondônia. El municipio con mayor número de 
profesores fue Vilhena (55), seguido de Porto Velho con 48 participantes. 

Herramientas de evaluación 

1- Un cuestionario de evaluación distribuido a todos los estudiantes participantes en el
proyecto con un porcentaje del 45% de cuestionarios respondidos voluntariamente. 

2- Cuestionario de evaluación aplicado a 100 padres de alumnos con preguntas cerradas y
abiertas para valorar su satisfacción con el estudio, el impacto de la metodología y los 
resultados obtenidos con los alumnos. El porcentaje de encuestados fue del 67%. 

3- Se utilizó un cuestionario con los 245 profesores que participaron en el proyecto. Las
preguntas implicaban la evaluación del alcance y el nivel de adhesión de los estudiantes 
en el proyecto. Se respondieron todos los cuestionarios. 

Análisis de datos 

El análisis de los datos se realizó con la tabulación de las encuestas en la hoja de cálculo 
Excel, desarrollada exclusivamente para esta actividad. Para las preguntas cerradas se utilizó la 
escala LIKERT en la que los encuestados expresaron su nivel de satisfacción con el proyecto. 

Cada escuela elabora un informe exhaustivo sobre la adhesión y el resultado del 
proyecto, y esta información se envía a la secretaría municipal de educación, ya que la adhesión 
procede del municipio. 

El SEBRAE interviene con toda la estructura pedagógica, suministrando material e 
instructores, y el municipio, junto con la secretaría municipal de educación, se encarga de la 
logística, que implica el desplazamiento, el alojamiento y la alimentación de los profesores que 
viven fuera del municipio, así como la movilización de directores, supervisores y profesores 
para que participen en el proyecto mediante una charla de sensibilización. 

La tabulación de los cuestionarios para las preguntas cerradas que evalúan el nivel de 
satisfacción se realizó mediante una hoja de cálculo Excel con la media simple de las respuestas 
sin atribución de peso. 

La segunda pregunta pretendía conocer el porcentaje de profesores divididos en sus 
respectivos grados dentro de la Educación Primaria como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Porcentaje de profesores por grado 

Se observó que la mayoría de los profesores entrevistados pertenecen a los grados 
cuarto, quinto, sexto y séptimo. Como en Brasil tenemos una división entre los primeros años 
fundamentales (1º a 5º grado) y los últimos años fundamentales (6º a 9º grado), tenemos una 
baja participación de los profesores de los primeros años. 

Criterio de inclusión: En referencia a la adhesión de la escuela, el criterio de elección 
fue siempre voluntario por parte de los responsables de la escuela con la firma del respectivo 
plazo de compromiso. Para los estudiantes el criterio fue ser alumno del centro que se adhirió 
al proyecto y estar cursando los grados incluidos en la adhesión que abarcan los grados de 
educación primaria. 

Criterios de exclusión: No ser alumno del centro que se adhirió al proyecto y no haber 
cursado los años incluidos en la adhesión. 

Resultados 
La tercera pregunta de investigación pretendía comprobar si la formación ofrecida había 

proporcionado a los profesores mejores condiciones para desarrollar las competencias 
empresariales en los alumnos, según la figura 4. 
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Figura 4. Los profesores y el desarrollo de las competencias empresariales en los alumnos

En cuanto a la pregunta sobre el curso de formación para profesores, el 92% de los 
profesores participantes consideraron importante la realización de cursos de formación, ya que 
ayudan al desarrollo de las habilidades emprendedoras de los alumnos, el 6% lo consideró 
parcialmente importante y el 2% consideró que el curso no contribuye a la formación de los 
profesores que forman a los alumnos emprendedores. Según Rocha, Silva, Simões (2012) el 
espíritu empresarial puede y debe ser enseñado y estimulado. Algunas instituciones públicas, 
dándose cuenta de la importancia del tema, han puesto a disposición de las escuelas programas 
y actividades relacionadas con la enseñanza del espíritu empresarial donde es importante 
aprender y hacer, utilizando la imaginación, la creatividad y la innovación. 

La siguiente pregunta pretendía averiguar si, tras la participación de los alumnos en el 
curso, seguían teniendo una predisposición al trabajo colectivo con objetivos comunes, como 
se muestra en la figura 5. 

Figura 5. ¿Los alumnos que han participado en el curso siguen mostrando una predisposición 
al trabajo colectivo con objetivos comunes?  
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En cuanto a proporcionar mejores condiciones para el desarrollo de las habilidades 
empresariales de los alumnos, el 89% de los profesores considera que el curso de Jóvenes 
Emprendedores Primeros Pasos contribuyó al desarrollo de estas habilidades, teniendo una 
predisposición a realizar un trabajo colectivo dirigido a objetivos comunes para el grupo. El 8% 
de los profesores está parcialmente de acuerdo y el 3% en desacuerdo. 

La siguiente pregunta quería saber si el profesor se sentía capacitado para desarrollar 
proyectos de emprendimiento con los alumnos en la escuela, según la figura 6. 

Figura 6. ¿Te sientes capacitado para llevar a cabo proyectos empresariales en la escuela con 
tus alumnos? 

La encuesta nos muestra que el 90% de los profesores que participan en el curso de 
emprendimiento se sienten totalmente capacitados para desarrollar proyectos centrados en el 
emprendimiento, el 7% parcialmente capacitados y el 3% no se consideran capaces de 
desarrollar un proyecto de este tipo. Para Christian Henrique, Kindl da Cunha (2008) ya se 
reconoce hoy en día que la enseñanza del espíritu empresarial es una importante innovación 
educativa que estimula un proceso de aprendizaje sobre el aprendizaje. Así los profesores 
necesitan participar en la formación continua y en eventos que puedan aportar ideas 
innovadoras para el trabajo con el tema referido. 

La otra pregunta de la encuesta pretendía conocer la opinión de los profesores sobre la 
capacidad de los alumnos para comprender los pasos a seguir que se les enseñan según la figura 
7.
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Figura 7. ¿Son los alumnos capaces de entender los pasos a seguir tal y como se les enseña? 

Se observa que, según los profesores, la mayoría de los alumnos del 85% son capaces 
de entender los pasos del proceso de enseñanza del espíritu empresarial, siendo competentes 
para llevar las ideas a niveles de construcción de carrera; sin embargo, esto no significa que lo 
hagan. 

Otra de las preguntas de la encuesta pretendía averiguar si los estudiantes expresan su 
deseo de planificar y comprometerse a emprender nuevas empresas después del curso según la 
figura 8. 

Figura 8. ¿Expresan los estudiantes el deseo de planificar y comprometerse con nuevas 
empresas después del curso? 
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La asignatura de Emprendimiento puede considerarse en un primer momento como un 
estímulo para motivar a los alumnos a desarrollar sus propios proyectos, así el 78% de estos 
alumnos expresaron su deseo de planificar y llevar a cabo nuevas empresas, el 13% 
probablemente planificó nuevas empresas y el 9% restante probablemente nunca se involucrará 
en proyectos empresariales. 

La siguiente pregunta de la encuesta quería saber si los alumnos presentaban 
comportamientos emprendedores tras la finalización del curso, como se muestra en la figura 9. 

Figura 9. Los estudiantes muestran un comportamiento empresarial después del curso 

El curso de Emprendimiento tiene el propósito de desarrollar comportamientos 
específicos en los participantes, y al finalizar se pudo observar que el 84% de los alumnos 
presentan definitivamente dichos comportamientos, el 8% probablemente presentaron los 
comportamientos requeridos y el 9% son neutrales al curso. En opinión de SEBRAE, el espíritu 
empresarial va más allá de la creación de un negocio propio, sino que significa crear, ser 
proactivo y liderar. Los brasileños son emprendedores natos, solo necesitan oportunidades para 
crear sus propias alternativas.

La siguiente pregunta quería saber, según la opinión de los profesores, si los alumnos 
tenían expectativas de ser futuros empresarios, según la figura 10. 
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Figura 10. Los estudiantes tienen expectativas de ser futuros empresarios 

Muchos estudiantes, el 81%, presentan expectativas de ser futuros empresarios, el 11% 
tiene expectativas parciales y el 8% no tiene expectativas, por lo tanto, según Greatti, Senhorini 
(2000) es fundamental que el individuo trabaje, buscando innovar y crear nuevas formas de 
realizar las tareas de la vida cotidiana. 

Otra cuestión importante que se planteó fue si los estudiantes siguen desarrollando la 
cultura empresarial en el entorno escolar, según la figura 11. 

Figura 11.  Los estudiantes siguen desarrollando una cultura empresarial en el entorno escolar 
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Seis meses después de la implantación del curso, los profesores informan de que el 76% 
de los alumnos siguen desarrollando la cultura empresarial, lo que confirma el impacto positivo 
en la vida de estos jóvenes que, de alguna manera, están demostrando su espíritu emprendedor. 

La última pregunta de la encuesta pretendía conocer el nivel de satisfacción de los 
profesores con el curso de Primeros Pasos de los Jóvenes Empresarios como se muestra en la 
figura 12. 

Figura 12.  ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el curso JEPP?

Un 92% de los participantes en el curso se mostraron satisfechos, lo que nos permite 
reflejar que las habilidades requeridas para el desarrollo del espíritu empresarial están siendo 
utilizadas por estos participantes para su desarrollo personal y profesional, mejorando su 
aprendizaje y calidad de vida. Muchos profesores expresaron en conversaciones informales su 
plena satisfacción con el curso y también que había servido para despertar su deseo de 
convertirse en empresarios.  

Algunas ciudades que participan en el curso son muy pequeñas como Primavera de 
Rondônia, Novo Horizonte do Oeste, Candeias do Jamari y Campo Novo de Rondônia. No hay 
muchas oportunidades de trabajo en estas ciudades, y los profesores necesitan tener más de un 
contrato de trabajo para ganar lo suficiente para cubrir sus necesidades. Fomentar el espíritu 
empresarial puede despertar en algunos la posibilidad de obtener ingresos extra mediante 
trabajos informales como la elaboración de pasteles, dulces y aperitivos salados, desarrollando 
su espíritu emprendedor. 
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Debate y consideraciones finales 

A través del presente estudio es posible afirmar que existe un avance en el tema de la 
implementación de la cultura emprendedora en las escuelas municipales que participaron en el 
proyecto Jóvenes Emprendedores Primeros Pasos. 

A partir de los gráficos se ha podido comprobar que los profesores de los primeros años 
(de 1º a 4º grado) todavía tienen cierta resistencia al proyecto. Sin embargo, en los últimos años, 
los alumnos adquieren un mayor grado de madurez y conocen el éxito del proyecto en otros 
años, y en otros centros hay una mayor implicación por parte de los profesores. 

Otro aspecto interesante está relacionado con el cambio de comportamiento de los 
estudiantes que participan en el proyecto, ya que una gran mayoría muestra su deseo de 
convertirse en empresarios. 

Un aspecto destacable es la participación de los padres en los proyectos, animando a sus 
hijos y teniendo una amplia participación en las ferias que se celebran al culminar el proyecto. 
Muchos padres y madres empezaron a convertirse en empresarios (pasteles, dulces, artesanía, 
etc.) a partir de las iniciativas aportadas por sus hijos del proyecto JEPP. 

Los profesores entrevistados, tras la finalización del proyecto, afirmaron que este 
alcanza sus objetivos, e incluso los más escépticos acabaron comprometiéndose a llevar a cabo 
las actividades, incluida la difusión del proyecto entre los padres de las escuelas que no 
participaron en él. 

Los alumnos que participaron en el proyecto demostraron que tienen algunas 
características empresariales que pudieron poner en práctica en las ferias donde se vendieron 
los productos. Hay interés por parte del SEBRAE y de los Municipios en el sentido de que el 
proyecto es integral en todas las escuelas del municipio y en todos los municipios del estado. 

El proyecto pasó por un proceso de evaluación y adquirió nuevos ropajes que 
comenzarán a aplicarse en el segundo semestre de 2020, teniendo un enfoque mucho mayor en 
la Educación Emprendedora, ya no centrándose en el Plan de Negocios, sino en los objetivos 
basados en los cuatro pilares de la Educación que son conceptos de fundamentos de la 
educación basados en el Informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 
Educación para el Siglo XXI, coordinada por Jacques Delors (1998 p. 89-99), que son: 

• Aprender a conocer - Es necesario hacer que el acto de comprender, descubrir, construir
y reconstruir el conocimiento sea placentero para que no sea efímero, para que se
mantenga en el tiempo y para que valore la curiosidad, la autonomía y la atención de
forma permanente. También es necesario pensar lo nuevo, reconstruir lo viejo y
reinventar el pensamiento.

• Aprender a hacer - No basta con prepararse cuidadosamente para entrar en el sector
laboral. La rápida evolución que experimentan las profesiones exige que el individuo sea
capaz de enfrentarse a nuevas situaciones laborales y de trabajar en equipo, desarrollando
un espíritu de cooperación y humildad en la reelaboración conceptual y los intercambios,
valores necesarios para el trabajo colectivo. Tener iniciativa e intuición, gustar de un
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cierto riesgo, saber comunicar y resolver conflictos y ser flexible. Aprender a hacer 
implica una serie de técnicas que hay que trabajar. 

• Aprender a vivir juntos - En el mundo actual este es un aprendizaje muy importante
porque se valora a quienes aprenden a vivir con los demás, a comprenderlos, a
desarrollar la percepción de la interdependencia, a gestionar los conflictos, a participar
en proyectos comunes, a complacerse en el esfuerzo común.

• Aprender a ser - Es importante desarrollar la sensibilidad, el sentido ético y estético, la
responsabilidad personal, el pensamiento autónomo y crítico, la imaginación, la
creatividad, la iniciativa y el crecimiento integral de la persona en relación con la
inteligencia. El aprendizaje debe ser integral sin descuidar ninguna de las potencialidades
de cada individuo.

Para el desarrollo de futuros trabajos relacionados con la Educación Emprendedora y la 
Formación del Profesorado se recomienda profundizar en los temas: Metodologías Activas en 
la Educación Superior, Educación 4.0 y Educación Maker.  

La educación 4.0 tiene en cuenta la cuarta revolución industrial con el uso de la 
inteligencia artificial, los robots y el internet de las cosas. El trabajo, las investigaciones y los 
posibles descubrimientos se realizan a través de dispositivos y aplicaciones electrónicas, juegos, 
videos y sistemas que integrados al proyecto pedagógico de la institución llevan al estudiante 
al desarrollo de competencias, al espíritu emprendedor, dejando de lado la transmisión de 
contenidos para la construcción de conocimientos con valor práctico efectivo. 

La Educación Maker, como su nombre indica, se basa en el concepto de "Hazlo tú 
mismo", permitiendo a los estudiantes crear y ejecutar sus propios proyectos. Más que nunca, 
encaja en los conceptos del espíritu empresarial, ya que este se pone de manifiesto por el 
comportamiento, por el hacer, y no solo por las teorías adquiridas a través de la transmisión de 
conocimientos. 

En cuanto a las metodologías activas, cabe destacar que con la introducción de las 
tecnologías digitales de la información y la comunicación (TIC) se produjo un cambio 
significativo en la dinámica de las aulas. Ya no es concebible que el profesor dé clases en el 
modelo analógico, mientras sus alumnos están en el modelo digital. Con la integración de las 
tecnologías digitales en las actividades pedagógicas se puede utilizar el aprendizaje combinado 
o la enseñanza híbrida. En este modelo, las actividades se dividen entre las actividades
presenciales en el aula y la enseñanza mediante recursos en línea con actividades de aprendizaje
a distancia.

Algunas formas de aplicar la metodología son las siguientes: 
• Flexible: El alumno recibe los contenidos y la información a través de una plataforma

digital y recibe el apoyo del profesor en reuniones presenciales. Lo que sí es flexible es
el tipo de apoyo que da el profesor, que va desde una pequeña ayuda hasta la tutoría.

• Mixta: El alumno puede elegir hacer una o varias asignaturas totalmente virtuales,
complementando las presenciales, y los materiales complementarios se envían online.

• Virtual enriquecido: La mayoría de las asignaturas son virtuales y se puede participar en
algunas actividades presenciales como la realización de experimentos de laboratorio.
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• Rotación: El aula puede dividirse en grupos de proyectos, actividades realizadas en
laboratorios u otros espacios. El alumno puede circular por las distintas aulas presenciales
o virtuales.

Otro tipo de metodología activa es el aula invertida (flipped classroom), en el que los
contenidos se ponen a disposición de los alumnos a través de plataformas virtuales cuando se 
preparan para los encuentros presenciales. En estas reuniones los estudiantes son los 
protagonistas, participando en estudios de casos, discusiones de grupo, experimentos de 
laboratorio y, principal ente, en la resolución de problemas. 

La instrucción entre iguales también se utiliza dentro de las metodologías activas, que 
en una traducción literal puede entenderse como instrucción entre iguales. Previamente, el 
profesor proporciona a los alumnos el material de estudio, y ellos responden a las preguntas a 
través de una plataforma digital. El profesor analiza qué preguntas presentan mayor grado de 
dificultad, y se trabajan en el aula, intercalando lo que se denomina Prueba de Conceptos, 
cuando se exponen nuevas dificultades. Este método pretende fomentar el pensamiento crítico 
del alumno, evaluando el aprendizaje incluso antes de que se completen las actividades del día. 

Otra forma de aprendizaje es el aprendizaje basado en problemas. El profesor presenta 
un problema de alta complejidad y los alumnos, a través de una investigación profunda, 
formulan hipótesis, buscan recursos, organizan los pasos hasta la solución completa del 
problema presentado. 

Otra estrategia de éxito es la Gamificación cuando se utilizan apps (aplicaciones para 
dispositivos móviles) como herramientas para el desarrollo de contenidos educativos. Los 
juegos pueden tener varios niveles de dificultad con la acumulación de puntos, el desbloqueo 
de nuevos contenidos, el avance de etapas y la obtención de bonificaciones. 

Se recomienda un estudio más profundo de los efectos sociales del proyecto, analizando 
los beneficios tangibles e intangibles para las familias implicadas. También se recomienda un 
estudio continuo con los profesores implicados en los proyectos tanto en la enseñanza 
secundaria como en la superior para que basándose en los conceptos de la educación 
empresarial puedan animar a sus alumnos o, quizás, convertirse ellos mismos en empresarios. 
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Resumen. Esta investigación analizó la asociación entre el logro del aprendizaje en la primera infancia, el 
nivel de comprensión y la realidad aumentada (RA) en un ambiente mediado por las TIC. Para cumplir con 
el objetivo propuesto, se estructuró un estudio mixto de corte participativo, cuasi experimental, con dos 
grupos, A y B, que utilizaron RA en fases alternativas del estudio. En este, participaron 27 estudiantes de 
transición de la Institución Educativa Distrital (IED) Colegio República de Colombia de Bogotá 
(Colombia). Para este estudio, se llevó a cabo un experimento social que desarrolló el componente empírico 
práctico, en el cual se utilizó la RA en unidades didácticas, diseñadas, desarrolladas y evaluadas en el marco 
conceptual de la enseñanza para la comprensión en ambientes que combinan el mundo físico con el mundo 
virtual, para identificar, analizar y explicar los cambios que se presentan en el aprendizaje y el nivel de 
comprensión de los estudiantes. Los resultados demostraron que la implementación de los recursos de RA 
incide estadísticamente en el crecimiento de los niveles de comprensión para cada una de las dimensiones 
consideradas en el marco conceptual de la comprensión. Se evidenció en la ejecución de las unidades 
didácticas la potencialidad de la RA para promover la comprensión de los estudiantes, especialmente en la 
dimensión de las formas de comunicación. 

Palabras clave: tecnología educacional, motivación, técnica didáctica, ambiente educacional, 
comprensión, realidad aumentada. 

INCIDENCE OF AUGMENTED REALITY IN LEARNING ON 
EARLY CHILDHOOD 

Abstract. This research analyzed the association between the achievement of learning in early childhood, 
the level of understanding and augmented reality (AR) in an ICT-mediated environment. To meet the 
proposed objective, a mixed, participatory, quasi-experimental study was structured with two groups, A 
and B, that used AR in alternative phases of the study. This included 27 transition students from the IED 
Colegio República de Colombia from Bogota. For this study, a social experiment that develops the practical 
empirical component was carried out; in this, AR is used in didactic units, designed, developed, and 
evaluated in the conceptual framework of teaching for understanding, in environments that combine the 
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physical world with the virtual world, to identify, analyze and explain the changes that occur in learning 
and the level of understanding of students. The results showed that the implementation of AR resources 
statistically affect the growth of levels of understanding for each of the dimensions considered in the 
conceptual framework of understanding. In the execution of the didactic units, the potential of AR to 
promote student understanding was evidenced, especially in the dimension of forms of communication. 

Keywords: educational technology, motivation, didactic technique, educational environment, 
comprehension, augmented reality. 

Introducción 
En los últimos años, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

se han acercado a las instituciones educativas con avances tecnológicos que permiten 
experimentar con nuevos dispositivos, recursos y aplicaciones; estas han abierto un 
amplio abanico de oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de estos 
progresos, surgen las tecnologías emergentes, como la realidad aumentada (RA), esta es 
la que “permite agregar un objeto irreal a un contexto real” (Cabero et al., 2018, párr. 1) 
que puede ser utilizado en las instituciones educativas al servicio de diversos propósitos 
relacionados con la educación, con lo que se pueden plantear nuevos desafíos educativos. 

Una característica de la realidad aumentada que favorece su inclusión en el mundo 
educativo es que permite “complementar” el mundo real con un objeto virtual sin llegar 
a remplazarlo (Vidal, Febrero López y Casal Otero, 2021). Esta tecnología contribuye a 
reducir considerablemente el tiempo necesario   para   comprender   temas   complejos, 
debido a que posibilita un aprendizaje motivador y atractivo tanto para los estudiantes 
como para los docentes. 

Según estudios realizados en el ámbito educativo, la RA es una herramienta que 
puede ser muy útil, en todas las etapas, ayudando a los estudiantes a tener un proceso de 
aprendizaje más vivencial, real y cercano. Algunos estudios ya avalan este éxito usando 
la RA, por ejemplo, en el caso de su uso para el aprendizaje de la lengua extranjera: inglés, 
en la etapa de primaria, se ha comprobado que esta herramienta facilita el desarrollo de 
las clases y mejora la adquisición de los contenidos de los alumnos, (Bezares, 2020). 

En la etapa infantil, se cuenta con estudios como el de López-Belmonte et al. 
Titulado La eficacia de la Realidad Aumentada en las aulas de Infantil; en el que se 
presenta un estudio realizado en un aula de Infantil, concretamente del 3º curso del 2º 
ciclo, cuando los alumnos tienen entre 5 y 6 años cuyos resultados indican que aquellos 
alumnos que habían usado la herramienta tecnológica mencionada obtenían 
resultados “significativamente superiores” a aquellos que no la emplearon. (López-
Belmonte et al., 2019). 

Por otro lado, artículos como el de Márquez (2018), estudia la relación entre los 
juegos didácticos y la RA y nos indica como “el uso de esta tecnología mejora el 
aprovechamiento del conocimiento” (p. 1). O el de Prendes (2015), que señala que “La 
Realidad Aumentada es una prometedora tecnología (…), que puede ayudar a mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 187). 

Algunas de las conclusiones de estos estudios arrojan información como que la 
RA permite que estos recursos se “contextualicen a las necesidades y gustos de sus 
usuarios y pueden proveer mejores facilidades y motivación dentro de su aprendizaje” 
(Bezares et al. 2020, p.88), además se concreta que “todos los alumnos que han trabajado 
con RA han adquirido más conocimientos (…) y que dichos conocimientos perduran más 
en el tiempo” (Cascales, 2015, p.12). Por otro lado, López et al. nos señalan que “el uso 
de recursos con RA mejora la calificación obtenida, la participación, la autonomía, la 
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actitud, la motivación, el interés, la atención y fomenta un aprendizaje colaborativo, 
ubicuo, significativo y constructivista en los jóvenes discentes” (López et al. 2019, 
p.157).

En el caso de estudios más globales, en los que se investiga cómo esta tecnología 
ha influido en la educación en general, los resultados señalan que “se destacan 
cambios lógicos, como un mayor y diferente acceso a la información, junto a 
innovaciones transcendentes, como el incremento de actividades informales y 
lúdicas, la inserción en ambientes virtuales icónicos, la pertenencia a grupos 
específicos y redes de interacción amistosa dentro de nuevas escalas de 
valores” (Fombona et al, 2017, p. 63).  

En la etapa de infantil, nos encontramos con estudios como el de López-
Belmonte et al. Titulado La eficacia de la Realidad Aumentada en las aulas de 
Infantil; en el que se presenta un estudio realizado en un aula de Infantil, 
concretamente del 3º curso del 2º ciclo, cuando los alumnos tienen entre 5 y 6 
años cuyos resultados nos indican que aquellos alumnos que habían usado la 
herramienta tecnológica mencionada obtenían resultados “significativamente 
superiores” a aquellos que no la emplearon. (López-Belmonte et al., 2019). 
Al realizar una revisión profunda en diferentes fuentes (libros, artículos, 

investigaciones, tesis, etc.) que abordan el estudio de las tecnologías educativas, se 
evidencia una infinidad de recursos tecnológicos innovadores y la implementación de 
programas. El interrogante surge al buscar investigaciones que destinen sus esfuerzos a 
determinar la relación entre tecnología y aprendizaje; es decir, comparar hasta qué punto 
los recursos tecnológicos influyen en los aprendizajes de los estudiantes, especialmente 
en la primera infancia. Entre las ventajas señaladas en las diferentes fuentes de revisión, 
“se encuentra el aumento de la motivación y el interés de los alumnos al usar RA” 
(Gavilanes et al., 2018, p. 16); sin embargo, también se señala como desventaja la 
novedad, esta despierta la motivación de los estudiantes, pero disminuye con el tiempo. 

Los recursos tecnológicos más utilizados en el desarrollo de la fase experimental 
de los estudios revisados han sido dispositivos móviles, computadoras de 
escritorio, HMD y gafas 3D. Entre las desventajas de la utilización de recursos 
educativos con RA, se señalan problemas de usabilidad y acceso a los recursos 
tecnológicos, requerimientos de tiempos excesivos de lectura y un ligero 
cansancio en los estudiantes. (Gavilanes et al., 2018, p. 17) 
Otro de los aspectos fundamentales a señalar en los estudios revisados es la 

necesidad de metodologías para integrar RA en los procesos educativos, de manera que 
la incorporación de RA no se convierta en un problema tecnológico, sino en un aporte 
educativo y pedagógico. Entre las líneas a desarrollar, están: analizar las potencialidades 
de RA para estudiantes con necesidades especiales y primera infancia; determinar los 
nuevos roles de docentes y estudiantes; y establecer elementos para el diseño y la 
implementación de aplicaciones con RA al identificar recursos tecnológicos y 
pedagógicos en el aula. 

Los recursos digitales son instrumentos adicionales, presentes en el contexto de 
desarrollo de la infancia actual; no es igual interactuar con una herramienta que llega 
cuando ya se está en el mundo que nacer en él cuando ya existe dicha herramienta 
(Ferreiro, 2011). Eso lleva a cuestionar las potencialidades pedagógicas de las TIC en el 
ámbito educativo y cómo repercuten en el aprendizaje del alumno y la mejora de la 
calidad de la enseñanza. Es importante determinar si los entornos tecnológicos 
aumentados y enriquecidos ofrecen nuevas posibilidades para aprendizaje, y en qué 
medida la RA es una tecnología prometedora en la educación para convertirse en un 
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sistema de motivación capaz de potenciar a su máximo nivel la comprensión del 
estudiante y su aprendizaje. 

Esta tesis doctoral se sitúa en este contexto, se centra en el análisis de la incidencia 
de la RA en el aprendizaje de los estudiantes de la primera infancia, con lo que se arrojan 
resultados sobre en qué medida tal tecnología mejora la calidad del aprendizaje. 

Método 
Este estudio mixto, de corte participativo y cuasi experimental, busca establecer 

los cambios en el aprendizaje y el nivel de comprensión de los estudiantes al analizar 
variables particulares. Según esto, la variable dependiente es el aprendizaje; y las 
unidades didácticas con y sin actividades de RA son la variable independiente. 

El diseño del estudio es de corte cuasi experimental, puesto que la intervención 
tiene lugar en una situación natural, sin asignación aleatoria de los grupos. 
Concretamente, se tienen dos grupos experimentales, A y B, y se aplican las unidades 
didácticas a ambos, a fin de que se beneficien del recurso metodológico. Estos deben 
utilizar la RA en fases alternativas del estudio. 

En el esquema de diseño adaptado (Tabla 1), se muestran las cinco unidades 
didácticas que se aplicaron en tres trimestres. En el primero, los grupos A y B trabajaron 
con RA; en el segundo, el grupo A trabajó con RA y el grupo B sin RA, las unidades 
didácticas 2 y 4, respectivamente; y, finalmente, en el tercer trimestre, el grupo A trabajó 
sin RA y el grupo B con RA, las unidades didácticas 3 y 5, respectivamente. Finalmente, 
se establecieron comparaciones para ambos grupos con las mediciones arrojadas por la 
rúbrica de cada una de las unidades didácticas. 

Tabla 1
Esquema de diseño del estudio 

Trimestre 2019 Grupo 
transición 3 

Unidad 
didáctica 

RA Rúbrica 

1 A Y B UD1 SÍ RUD1 
2 A 

B 
UD2 
UD4 

SÍ 
NO 

RUD2 
RUD4 

3 A 
B 

UD3 
UD5 

NO 
SÍ 

RUD3 
RUD5 

Nota: elaboración propia 

Para cada unidad didáctica trabajada con y sin el recurso de RA, se evalúa el nivel 
de comprensión de los alumnos; se diferencian cuatro niveles: ingenuo, principiante, 
aprendiz y maestría. Esta evaluación es realizada cinco veces por el docente, lo que la 
hace coincidir con el desarrollo de cada una de las unidades didácticas. 

La cuestión es conocer y explicar los cambios en el aprendizaje en los estudiantes 
de transición del Colegio República de Colombia. Para este propósito, se utiliza una 
rúbrica de evaluación por cada una de las cinco unidades didácticas que se ejecutan en el 
entorno de aprendizaje de los estudiantes, en las cuales se considera el uso de recursos de 
RA. Cada rúbrica de evaluación, diseñada en el marco de la enseñanza para la 
comprensión (EPC), considera 16 cuadrantes cualitativos, producto del cruce de las 
“cuatro dimensiones de la comprensión: conocimiento, propósito, método y formas de 
expresión; con cuatro niveles de comprensión: ingenuo, aprendiz, principiante, maestría” 
(Wiske, 1999, p. 230). Estos permiten determinar y ubicar el nivel de compresión del 
estudiante en función de cada dimensión, realizar un análisis comparativo de los 
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resultados y determinar los cambios en el aprendizaje a partir de la valoración diagnóstica 
continua del desempeño de este. 

Las categorías establecidas para la organización y el análisis de los datos se 
fundamentan en las dimensiones y los niveles de comprensión que se definieron con base 
en el modelo conceptual de la comprensión, según el cual se pueden conocer las 
cualidades de esta a partir de la valoración de los desempeños de los estudiantes (Wiske, 
1999, p. 227). Las categorías definidas para evaluar y conocer los cambios en el 
aprendizaje y la comprensión son: “contenido, método, propósito y formas de 
comunicación, en sus niveles de ingenuo, novato, aprendiz y maestría” (Rivera, 2014, p. 
80). 

A continuación, se sintetiza el marco conceptual de la EPC (Tabla 2). Se ven las 
cuatro dimensiones y los cuatro niveles de la comprensión para la elaboración de las 
rúbricas de evaluación y de instrumentos a partir de los cuales se valora el nivel de 
comprensión alcanzado para los desempeños definidos en la planeación de cada una de 
las unidades didácticas con y sin RA diseñadas y aplicadas en el estudio. 

Tabla 2 
Esquema del marco conceptual de la comprensión 

DIMENSIONES Contenido 
A. Creencias
intuitivas
transformadas
B. Redes
conceptuales,
coherentes y
ricas

Métodos 
A. Sano
escepticismo
B. Construir
conocimiento en
el dominio
C. Validar el
conocimiento en
el dominio

Propósitos 
A. Conciencia de
los propósitos del
conocimiento
B. Usos del
conocimiento
C. Manejo de la
autonomía

Forma de 
comunicación 

A. Buen manejo
de los géneros de
desempeño
B. Uso efectivo de
los sistemas de
símbolos
C. Consideración de
la audiencia y el
contexto

NIVELES Maestría 
Integradores, 
creativos y 
críticos. 
Usan el 
conocimiento 
para interpretar 
el mundo. 

Aprendiz 
Uso flexible de 
conceptos. 
Con apoyo 
detectan la 
relación en 
situaciones 
cotidianas. 

Principiante 
Procedimientos 
mecánicos. 
La validación del 
trabajo depende de 
la autoridad 
externa. 

Ingenuo 
Conocimientos 
intuitivos y poco 
reflexivos. 
Conocimientos no 
estructurados. 

Nota: elaboración propia 

Los cambios en el aprendizaje y la comprensión por parte de los estudiantes se 
registran con la información obtenida a partir de la aplicación de la rúbrica de evaluación 
de las unidades didácticas gestionadas. Así, se generan los resultados y conclusiones. La 
creación de los recursos para esta investigación, las aplicaciones de RA y las unidades 
didácticas ha sido un proceso de carácter multidisciplinar donde han participado 
profesionales con diversos perfiles, experiencias y puntos de vista sobre cómo deben ser 
y crearse los materiales didácticos. Estos han sido docentes, expertos en educación 
infantil, diseñadores gráficos, ingenieros y pedagogos. 

Para la investigación, se diseñan tres aplicaciones de RA, cuyos tópicos son: 
reciclaje, alimentación saludable y huerta escolar. En cuanto a las unidades didácticas, se 
diseñan dos modelos de guías: para estudiantes que trabajan con RA y para quienes 
trabajan sin RA. Cada una está fundamentada en el modelo pedagógico de la enseñanza 
para la comprensión. En conclusión, el diseño del presente estudio se enmarca en el 
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enfoque mixto, es una investigación participativa con un enfoque práctico y de corte cuasi 
experimental. En la Figura 1, se describe el proceso de la información en el estudio. 

Figura 1. Diagrama del proceso de la información en el estudio 

Población y muestra 

La población objeto de la investigación propuesta corresponde a 125 estudiantes 
de cinco cursos de transición del Colegio República de Colombia, cuyas edades oscilan 
entre los 5 y 6 años. La distribución de los estudiantes participantes por género y por 
grupos se representa en las Tablas 3 y 4, respectivamente. 

Tabla 3
Distribución de los estudiantes participantes según su género 

Género Número de estudiantes Porcentaje 
Niños 13 48,14 % 
Niñas 14 51,85 % 

Nota: elaboración propia 

Tabla 4
Distribución de los estudiantes participantes por grupos y género 

Grupo Niños Niñas Total 
A 7 7 14 
B 6 7 13 

Nota: elaboración propia 

La muestra está conformada por 27 estudiantes de transición 3 que corresponden 
al 20,8 % de la población. Estos niños hacen parte del mismo grupo de estudio que, desde 
el concepto de composición de la muestra, es estadísticamente representativo para 
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observar, analizar y validar la información obtenida y emitir con un buen nivel de 
confiabilidad los juicios en relación con la comprobación de las hipótesis formuladas. 

Resultados 
Las dimensiones y los niveles de comprensión obtenidos en cada una de las 

unidades didácticas con y sin RA permiten realizar un análisis comparativo de los 
resultados en los niveles de comprensión para cada una de las dimensiones. En la unidad 
didáctica 1 con RA, participaron los grupos A y B; en la unidad didáctica 2 con RA, 
participó el grupo A y, simultáneamente, el grupo B trabajó la unidad didáctica 4 sin RA; 
finalmente, en la unidad 3 con RA, participó el grupo B y, simultáneamente, el grupo A 
trabajó la unidad didáctica 5 sin RA. A partir de esta información, se consolidó la 
radiografía de la comprensión del curso de transición 3 en las cinco unidades didácticas 
implementadas y los resultados en cada una de las dimensiones de la comprensión, lo que 
se presenta en la Tabla 5. 

Tabla 5 
Esquema del consolidado de la comprensión del curso transición 3 

Dimensiones Unidad 
didáctica 1 

con ra 
grupos a y b 

Unidad 
didáctica 2 con 

ra 
grupo a 

Unidad 
didáctica 3 con 

ra 
grupo b 

Unidad 
didáctica 4 sin 

ra 
grupo b 

Unidad 
didáctica 5 sin 

ra 
grupo a 

Contenidos Nivel de  
comprensión 
maestría 44 % 
aprendiz 41 % 
principiante 0 % 
ingenuo 0 % 

Nivel de  
comprensión 
maestría 50 % 
aprendiz 29 % 
principiante 7 % 
ingenuo 14 % 

Nivel de  
comprensión 
maestría 69 % 
aprendiz 31 % 
principiante 0 % 
ingenuo 0 % 

Nivel de 
comprensión 
maestría 38 % 
aprendiz 62 % 
principiante 0 % 
ingenuo 0 % 

Nivel de  
comprensión 
maestría 7 % 
aprendiz 64 % 
principiante 22 
% 
ingenuo 7 % 

Métodos Nivel de 
comprensión 
maestría 41 % 
aprendiz 26 % 
principiante 19 
% 
ingenuo 15 % 

Nivel de  
comprensión 
maestría 43 % 
aprendiz 29 % 
principiante 14 
% 
ingenuo 14 % 

Nivel de  
comprensión 
maestría 61 % 
aprendiz 31 % 
principiante 8 % 
ingenuo 0 % 

Nivel de 
comprensión 
maestría 38 % 
aprendiz 54 % 
principiante 8 % 
ingenuo 0 % 

Nivel de  
comprensión 
maestría 7 % 
aprendiz 57 % 
principiante 36 
% 
ingenuo 0 % 

Propósito Nivel de 
comprensión 
maestría 48 % 
aprendiz 19 % 
principiante 18 
% 
ingenuo 15 % 

Nivel de  
comprensión 
maestría 36 % 
aprendiz 36 % 
principiante 14 
% 
ingenuo 14 % 

Nivel de  
comprensión 
maestría 69 % 
aprendiz 23 % 
principiante 8 % 
ingenuo 0 % 

Nivel de 
comprensión 
maestría 38 % 
aprendiz 46 % 
principiante 8 % 
ingenuo 8 % 

Nivel de  
comprensión 
maestría 7 % 
aprendiz 64 % 
principiante 22 
% 
ingenuo 7 % 

Comunicación Nivel de 
comprensión 
maestría 37 % 
aprendiz 33 % 
principiante 30 
% 
ingenuo 0 % 

Nivel de  
comprensión 
maestría 36 % 
aprendiz 21 % 
principiante 29 
% 
ingenuo 14 % 

Nivel de 
comprensión 
maestría 46 % 
aprendiz 46 % 
principiante 8 % 
ingenuo 0 % 

Nivel de 
comprensión 
maestría 15 % 
aprendiz 62 % 
principiante 23 
% 
ingenuo 0 % 

Nivel de  
comprensión 
maestría 14 % 
aprendiz 43 % 
principiante 29 
% 
ingenuo 14 % 

Nota: elaboración propia 

Análisis de resultados por dimensión 
Dimensión de contenido: en la Figura 2, se observan los niveles obtenidos por los 

estudiantes en esta dimensión.
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Figura 2. Porcentaje de niveles obtenidos en la dimensión de contenido 

Análisis de la dimensión de contenido 
La dimensión de contenido de la comprensión se enfoca en el conocimiento 

conceptual de los estudiantes. El nivel de maestría es el que concentra en cada una de las 
unidades didácticas con RA el mayor número de desempeños en esta dimensión, con 
porcentajes del 44 %, 50 % y 69 %, respectivamente. Ello ratifica que los estudiantes, en 
las unidades didácticas trabajadas con RA, evidenciaron un conocimiento del tema 
tratado, respondieron a las formas de intervención y entendieron para qué se hace. Los 
estudiantes fueron críticos, creativos y usaron los conocimientos adquiridos para 
solucionar situaciones y reinterpretar su entorno. 

Dimensión de método: en la Figura 3, se observan los niveles obtenidos por los 
estudiantes en esta dimensión. 

Figura 3. Porcentaje de niveles obtenidos en la dimensión de método 

Análisis de la dimensión de método 
La dimensión de método de la comprensión se enfoca en encontrar cómo generar 

y construir el conocimiento al utilizar y validar las fuentes formales y al cuestionar las 
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propias con un sano escepticismo. Esto es complejo para cualquier persona, incluso 
generar el conocimiento de forma metódica a partir de instrucciones y con los recursos 
disponibles tiene un grado de dificultad. El nivel de maestría es el que concentra en cada 
una de las unidades didácticas con RA el mayor número de desempeños en esta 
dimensión, con porcentajes del 41 %, 43 % y 61 %, respectivamente. Ello ratifica que los 
estudiantes, en las unidades didácticas que trabajaron con RA, mantuvieron un sano 
escepticismo acerca de lo que conocen y lo que se les dijo, y utilizaron métodos confiables 
para construir y validar afirmaciones y trabajos. 

Dimensión de propósitos: en la Figura 4, se observan los niveles obtenidos por los 
estudiantes en esta dimensión. 

Figura 4. Porcentaje de niveles obtenidos en la dimensión de propósitos 

Análisis de la dimensión de propósitos 
La dimensión de propósitos de la comprensión se enfoca en que los estudiantes 

demuestren que conocen y utilizan el conocimiento de principios y valores; que 
identifican el uso y la aplicación del conocimiento en el contexto; que hacen uso de un 
buen manejo y una autonomía conceptual y comportamental en el desarrollo de la 
actividad; y que son consecuentes con lo que están trabajando, por cuanto lo prueban en 
sus actividades y su actitud.  

El nivel de maestría es el que concentra en cada una de las unidades didácticas 
con RA el mayor número de desempeños en esta dimensión, con porcentajes del 48 %, 
36 % y 69 %, respectivamente. Ello ratifica que los estudiantes, en las unidades didácticas 
trabajadas con RA, tenían claros los propósitos e intereses que orientaban la construcción 
del conocimiento, lo usaban en diferentes situaciones y conocían las consecuencias de 
hacerlo. 

Dimensión de las formas de comunicación: en la Figura 5, se observan los niveles 
obtenidos por los estudiantes en esta dimensión. 
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Figura 5. Porcentaje de niveles obtenidos en la dimensión de formas de comunicación 

Análisis de la dimensión de formas de comunicación 
El nivel de maestría es el que concentra en cada una de las unidades didácticas 

con RA el mayor número de desempeños en esta dimensión, con porcentajes de 33 %, 36 
% y 46 %, respectivamente. Esto ratifica que los estudiantes, en las unidades didácticas 
trabajadas con RA, lograron dominar los tipos de comunicación y se les facilitó expresar 
lo que sabían y conocían en diferentes contextos y de diferentes maneras. La dimensión 
de las formas de comunicación trata la comprensión en la que, de forma natural, las TIC 
encuentran su ambiente de desarrollo. Aquí, los recursos tecnológicos ofrecen el mejor y 
mayor apoyo en la generación de la comprensión, donde los estudiantes se desenvuelven 
de una manera cómoda y a gusto. 

En las unidades didácticas con RA, prevalece el número de estudiantes en el nivel 
de maestría en las cuatro dimensiones de la comprensión; y en las unidades didácticas sin 
RA, prevalece el nivel de aprendiz sobre el nivel de maestría. Esto permite afirmar que 
en las unidades didácticas con RA los estudiantes de transición lograron un mayor nivel 
de comprensión. Para Ausubel (1963), aprender es sinónimo de comprender, lo que 
implica un aprendizaje significativo; este no es únicamente el proceso de relacionar 
conocimiento, sino de controlarlo activa y personalmente, de modo que los nuevos 
conocimientos se relacionan con los existentes, a fin de darle funcionalidad. 

Análisis dimensión de contenido con RA y sin RA 
El análisis comparativo de cada una de las dimensiones de la comprensión se 

realiza al darle un valor numérico a cada uno de los niveles, como se establece a 
continuación en la Tabla 6. 

Tabla 6
Valor numérico de los niveles de comprensión 

Nivel de comprensión Valor numérico 
Ingenuo 1 

Principiante 2 
Aprendiz 3 
Maestría 4 

Nota: elaboración propia 
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Unidad 2 con RA y unidad 5 sin RA 

Tabla 7 
Análisis comparativo dimensión contenido UD2 con RA y UD5 sin RA 

U2 con AR contenido U5 sin AR contenido 
N Válidos 14 14 

Media 3,14 2,71 
Mediana 3,50 3,00 
Desv. típ. 1,099 ,726 
Mínimo 1 1 
Maximo 4 4 

Nota: elaboración propia 

Al analizar los datos obtenidos en la unidad didáctica 2 con RA en la Tabla 7, se 
observa que la media es de 3,14, y que, en la unidad didáctica 5 sin RA, es de 2,71. Ello 
significa que al usar RA el promedio de estudiantes se desplaza hacia el valor máximo, 
lo que implica una mayor cantidad de estudiantes entre los niveles de maestría y aprendiz 
en la dimensión de la comprensión de contenido. Por otro lado, el aumento de la 
desviación estándar refleja que hay un porcentaje de estudiantes del grupo A que se 
encuentra en el nivel de ingenuo; por tanto, aún se presentan dificultades en su 
comprensión. Esto es positivo en la medida en que permite identificar más fácilmente los 
casos en que los estudiantes presentan falencias para la comprensión; así se pueden 
atender estos casos de forma particular. En cuanto a las figuras 6 y 7, se observa que el 
número de estudiantes en nivel de maestría crece significativamente cuando se utiliza la 
RA en la implementación de la unidad didáctica. 

Figura 6. Dimensión de contenido UD5 sin RA 



Prado Rodríguez, O. L. & Sierra, R. M. 

76 

(2022) MLSER, 6(1), 65-89 

Figura 7.Dimensión de contenido UD2 con RA 

Unidad 3 con RA y unidad 4 sin RA 

Tabla 8 
Análisis dimensión contenido UD3 con RA y UD4 sin RA 

U3 con AR contenido U4 sin AR contenido 
N Válidos 13 13 

Media 3,69 3,38 
Mediana 4,00 3,00 
Desv. típ. ,480 ,506 
Mínimo 3 3 
Maximo 4 4 

Nota: elaboración propia 

Al analizar los datos obtenidos en la unidad didáctica 3 con RA en la Tabla 8, se 
observa que la media es de 3,69, y que, en la unidad didáctica 4 sin RA, es de 3,38. Esto 
señala que al usar la RA el promedio de estudiantes se desplaza hacia el valor máximo, 
lo que implica una mayor cantidad de estudiantes entre los niveles de maestría y aprendiz 
en la dimensión de la comprensión de contenido. Por otro lado, la disminución de la 
desviación estándar refleja que no hay estudiantes del grupo A en los niveles inferiores; 
por tanto, no se presentan dificultades de comprensión. En cuanto a las figuras 8 y 9, se 
observa que el número de estudiantes en nivel de maestría crece significativamente 
cuando se utiliza RA en la implementación de la unidad didáctica. 
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Figura 8. Dimensión de contenido UD3 con R 

Figura 9. Dimensión de contenido UD4 sin RA 

Análisis dimensión de métodos con RA y sin RA 

Unidad 2 con RA y unidad 5 sin RA 

Tabla 9 
Análisis dimensión de métodos UD2 con RA y UD5 sin RA 

Nota: elaboración propia 

U2 con AR métodos U5 sin AR métodos 
N Válidos 14 14 

Media 3,00 2,71 
Mediana 3,00 3,00 
Desv. típ. 1,109 ,611 
Mínimo 1 2 
Maximo 4 4 
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Al analizar los datos obtenidos en la unidad didáctica 2 con RA en la Tabla 9, se 
observa que la media es de 3,00, y que, en la unidad didáctica 5 sin RA es de 2,71. Esto 
muestra que, al usar la RA, el promedio de estudiantes se desplaza hacia el valor máximo, 
lo que implica una mayor cantidad de estudiantes entre los niveles de maestría y aprendiz 
en la dimensión de la comprensión de métodos. Por otro lado, el aumento de la desviación 
estándar refleja que hay un porcentaje del grupo de estudiantes que se encuentra en los 
niveles inferiores; por tanto, se presentan dificultades. Esto es positivo en la medida en 
que permite identificar más fácilmente los casos en que los estudiantes muestran falencias 
en la comprensión, y estos se pueden atender de forma particular. 

Figura 10.Dimensión de métodos UD2 con RA 

Figura 11. Dimensión de métodos UD5 sin RA 

En cuanto a las figuras 10 y 11, se observa que el número de estudiantes en nivel 
de maestría crece significativamente cuando se utiliza RA en la implementación de la 
unidad didáctica. 

Unidad 3 con RA y unidad 4 sin RA 
Tabla 10 
Análisis dimensión de métodos UD3 con RA y UD4 sin RA 

U3 con AR métodos U4 sin AR métodos 
N Válidos 13 13 

Media 3,54 3,31 
Mediana 4,00 3,00 
Desv. típ. ,660 ,630 
Mínimo 2 2 
Maximo 4 4 

Nota: elaboración propia 
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Al analizar los datos obtenidos en la UD3 con RA en la Tabla 10, se observa que 
la media es de 3,54, y que, en la UD4 sin RA, esta es de 3,31. Esto apunta a que al usar 
la RA el promedio de estudiantes se desplaza hacia el valor máximo, lo que implica una 
mayor cantidad de estudiantes entre los niveles de maestría y aprendiz en la dimensión 
de la comprensión de métodos. Por otro lado, el aumento de la desviación estándar 
muestra un grupo de estudiantes en los niveles inferiores; estos aún presentan dificultades. 
Esto es positivo, pues permite identificar más fácilmente los casos en que los estudiantes 
evidencian falencias en la comprensión; así, se pueden atender de forma particular. 

Figura 12. Dimensión de métodos UD3 con RA 

Figura 13.Dimensión de método UD4 sin RA 

En cuanto a las figuras 12 y 13, se observa que el número de estudiantes en nivel 
de maestría crece significativamente cuando se utiliza RA en la implementación de la 
unidad didáctica. 

Análisis dimensión de propósitos con RA y sin RA 

Unidad 2 con RA y unidad 5 sin RA 
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Tabla 11 
Análisis dimensión propósitos UD2 con RA y UD5 sin RA 

U2 con AR propósitos U5 sin AR propósitos 
N Válidos 14 14 

Media 2,93 2,71 
Mediana 3,00 3,00 
Desv. típ. 1,072 ,726 
Mínimo 1 1 

Maximo 4 4 
Nota: elaboración propia 

Al analizar los datos obtenidos en la unidad didáctica 2 con RA en la Tabla 11, se 
observa que la media es de 2,93, y que, en la unidad didáctica 5 sin RA, es de 2,71. Esto 
indica que al usar RA el promedio de estudiantes se desplaza hacia el valor máximo, lo 
que implica una mayor cantidad de estudiantes entre los niveles de maestría y aprendiz 
en la dimensión de la comprensión de propósitos. Por otro lado, el aumento de la 
desviación estándar muestra un grupo de estudiantes en los niveles inferiores; por tanto, 
aún presentan dificultades. Esto es positivo en la medida en que permite identificar más 
fácilmente los casos en que los estudiantes evidencian falencias en la comprensión; así, 
se pueden atender de forma particular. 

Figura 14.Dimensión de propósitos UD2 con RA 
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Figura 15.Dimensión de propósitos UD5 sin RA 

En cuanto a las figuras 14 y 15, se observa que el número de estudiantes en nivel 
de maestría crece significativamente cuando se utiliza RA en la implementación de la 
unidad didáctica. 

Unidad 3 con RA y unidad 4 sin RA 

Tabla 12 
Análisis dimensión propósito U32 con RA y UD4 sin RA 

U3 con AR propósitos U4 sin AR propósitos 
N Válidos 13 13 

Media 3,62 3,15 
Mediana 4,00 3,00 
Desv. típ. ,650 ,899 
Mínimo 2 1 
Maximo 4 4 

Nota: elaboración propia 

Al analizar los datos en la unidad didáctica 3 con RA en la Tabla 12, se observa 
que la media es de 3,62, y que, en la unidad didáctica 4 sin RA, es de 3,15. Esto indica 
que al usar RA el promedio de estudiantes se desplaza hacia el valor máximo, lo que 
implica una mayor cantidad de estudiantes entre los niveles de maestría y aprendiz en la 
dimensión de la comprensión de propósitos. Por otro lado, la disminución de la desviación 
estándar muestra un grupo de estudiantes más homogéneos que se acercan a los niveles 
superiores. Con respecto a las figuras 16 y 17, se observa que el número de estudiantes 
en nivel de maestría crece significativamente cuando se utiliza RA en la implementación 
de la unidad didáctica. 
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Figura 16.Dimensión de propósitos UD3 con RA 

Figura 17. Dimensión de propósitos UD4 sin RA 

Análisis dimensión formas de comunicación con RA y sin RA 

Unidad 2 con RA y unidad 5 sin RA 

Tabla 13 
Análisis dimensión comunicación UD2 con RA y UD5 sin RA 

U2 con AR comunicación U5 sin AR comunicación 
N Válidos 14 14 

Media 2,79 2,57 
Mediana 3,00 3,00 
Desv. típ. 1,122 ,938 
Mínimo 1 1 
Maximo 4 4 

Nota: elaboración propia 
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Al analizar los datos en la unidad didáctica 2 con RA en la Tabla 13, se observa 
que la media es de 2,79, y que, en la unidad didáctica 5 sin RA, esta es de 2,57. Ello 
significa que al usar RA el promedio de estudiantes se desplaza hacia el valor máximo, 
lo que implica una mayor cantidad de estudiantes entre los niveles de maestría y aprendiz 
en la dimensión de la comprensión de comunicación. Por otro lado, el aumento de la 
desviación estándar muestra un grupo de estudiantes en los niveles inferiores; por tanto, 
aún presentan dificultades. Esto es positivo en la medida en que permite identificar más 
fácilmente los casos en que los estudiantes muestran falencias en la comprensión, y estos 
pueden atenderse de forma particular. 

Figura 18.Dimensión de comunicación UD2 con RA 

Figura 19.Dimensión de comunicación UD5 sin RA 

En cuanto a las figuras 18 y 19, se observa que el número de estudiantes en nivel 
de maestría crece significativamente cuando se utiliza RA en la implementación de la 
unidad didáctica. 
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Unidad 3 con RA y unidad 4 sin RA 

Tabla 14 
Análisis dimensión comunicación UD3 con RA y UD4 sin RA 

U3 con AR comunicación U4 sin AR comunicación 
N Válidos 13 13 

Media 3,38 2,92 
Mediana 3,00 3,00 
Desv. típ. ,650 ,641 
Mínimo 2 2 
Máximo 4 4 

Nota: elaboración propia 

Al analizar los datos en la unidad didáctica 3 con RA en la Tabla 14, se observa 
que la media es de 3,38, y que, en la unidad didáctica 4 sin RA, esta es de 2,92. Ello indica 
que al usar RA el promedio de estudiantes se desplaza hacia el valor máximo, lo que 
implica una mayor cantidad de estudiantes entre los niveles de maestría y aprendiz en la 
dimensión de la comprensión de comunicación. Por otro lado, el aumento de la desviación 
estándar muestra un grupo de estudiantes en los niveles inferiores; por tanto, aún 
presentan dificultades. Esto es positivo en la medida en que permite identificar más 
fácilmente los casos en que los estudiantes evidencian falencias en la comprensión; así, 
se pueden atender de forma particular. 

Figura 20.Dimensión de comunicación UD3 con RA 
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Figura 21. Dimensión de comunicación UD4 sin RA 

En cuanto a las figuras 20 y 21, se observa que el número de estudiantes en nivel 
de maestría crece significativamente cuando se utiliza RA en la implementación de la 
unidad didáctica. 

Discusión y conclusiones 
Las siguientes conclusiones se establecen en relación con los objetivos de esta 

investigación y los resultados obtenidos. Teniendo en cuenta la población objeto de 
estudio, donde se implementaron las unidades didácticas para determinar si la mediación 
de la RA generaba un efecto diferenciado en cuanto al aprendizaje y el nivel de 
comprensión en la primera infancia, se concluye que el uso de la RA permitió obtener 
“mejores resultados de forma efectiva y significativa” (Buitrago-Pulido, 2015, p. 27) en 
lo concerniente a la comprensión en estudiantes que cursaron la unidad didáctica con RA. 
Lo anterior se verificó en el análisis de las diferencias de medias entre los grupos A y B, 
con lo que se observó una diferencia significativa; ello implica que el grupo tuvo un 
mayor nivel de comprensión cuando trabajó con RA. 

Se identificaron los cambios en el aprendizaje de los estudiantes de preescolar en 
el Colegio República de Colombia según lo que significa la comprensión para el presente 
estudio. En palabras de Perkins (1999), como se citó en Wiske (1999) “comprender es la 
habilidad de pensar y actuar con flexibilidad, a partir de lo que uno sabe”; para decirlo de 
otra manera, “la comprensión de un tópico es la capacidad de desempeño flexible con 
énfasis en la flexibilidad” (p. 11). 

Los resultados de la investigación se apoyan en la teoría del marco conceptual de 
la EPC y, específicamente, en el modelo conceptual de la comprensión; esto posibilitó 
discernir, de acuerdo con el desempeño de los estudiantes, los cambios en la comprensión 
sobre los tópicos de trabajo propuestos.  

Concretamente la dimensión de los métodos evaluó la capacidad de los 
alumnos para mantener un sano escepticismo acerca de lo que conocen o de 
lo que se les dice, así como su uso de métodos confiables para construir 
conocimiento y validar informaciones. (Wiske, 1999, p. 232) 

En las unidades didácticas con RA, se evidenció que los estudiantes utilizaron 
diferentes métodos para validar y construir su conocimiento. En la dimensión de los 
“propósitos”, se evaluó, entre otras cosas, “la capacidad de los alumnos para usar el 
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conocimiento en múltiples situaciones y las consecuencias de hacerlo” (Wiske, 1999, p. 
235). En las unidades didácticas con RA, se comprobó un mayor interés y la capacidad 
de usar el conocimiento en el desarrollo de las actividades planteadas. 

“La dimensión de las formas de comunicación evaluó el uso, por parte de los 
alumnos, de sistemas de símbolos (visuales, verbales, matemáticos, y cenestésicos 
corporales, por ejemplo) para expresar lo que saben” (Wiske, 1999). Asimismo, en las 
unidades didácticas con RA, se encontraron diferentes formas de comunicar el 
conocimiento construido. 

Si se considera que, previo a la ejecución de las unidades didácticas, ninguno de 
los estudiantes había realizado un proceso de enseñanza-aprendizaje con RA, los niveles 
alcanzados en las dimensiones de la comprensión sustentan cambios en el aprendizaje, 
los cuales se buscaban con la presente investigación:  

Los resultados evidencian un papel determinante de las TIC y, puntualmente, la 
RA; esto, a fin de aumentar los niveles de comprensión en los estudiantes. También se 
demuestra cómo la utilización de los recursos de RA incide positivamente en el 
crecimiento de los niveles de comprensión para cada una de las dimensiones consideradas 
en el marco conceptual de la comprensión, especialmente en la dimensión de formas de 
comunicación. 

Se explica tal situación al considerar el número de posibilidades que las TIC 
ofrecen para desarrollar los criterios de tal dimensión y la facilidad de uso de estas por 
parte de los estudiantes gracias a sus competencias digitales nativas y al nivel de 
motivación que despiertan en ellos. Por eso, al referirse a las prácticas educativas, la 
Unesco apoya el desarrollo de iniciativas “alineadas con los intereses y características de 
cada estudiante y las demandas de la sociedad del conocimiento” (Unesco, Oficina 
Regional de Educación Para América Latina y el Caribe, Orealc, 2013). Se conoce la 
existencia de invaluables y numerosos recursos ofrecidos por las TIC para apoyar los 
procesos formativos, pero estos requieren la evaluación de los expertos participantes en 
la investigación, junto con el apoyo del docente investigador. Este conoce las 
metodologías de trabajo en el nivel de preescolar para adecuar las aplicaciones de 
creación propia a los contenidos, a las características de los estudiantes y al contexto. 

Por su parte, Cabero (2009) entendió las TIC como herramientas para 
desarrollarse en entornos educativos, donde los alumnos construyen sus propios 
conocimientos por medio de la interacción con sus elementos. En este sentido, los 
resultados de la presente investigación ponen de relieve que la RA, aun siendo una 
tecnología emergente, es apta para utilizarse en entornos educativos; concretamente, en 
educación infantil. 

Los resultados de la investigación ponen de manifiesto el impacto positivo que la 
RA tiene sobre el aprendizaje de los alumnos de preescolar en el grado de transición. Sin 
embargo, lo más destacable en este proceso se relaciona con la forma como los diferentes 
recursos de la RA apoyaron los procesos de comprensión, y su papel determinante y 
creciente en esta; en especial, en lo concerniente al desarrollo de la dimensión de las 
formas de comunicación.  

Las unidades didácticas también funcionaron sin RA sin minimizar el rol 
cumplido, considerando la consistencia del enfoque pedagógico, de las estrategias 
didácticas propuestas y de los contenidos gestionados a través de las unidades. No 
obstante, no se lograron los mismos resultados con y sin RA, sobre todo en la dimensión 
de formas de comunicación, donde la RA permitió a los estudiantes expresar sus 
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desempeños con recursos que despertaron mayor interés y motivación. “Las TIC ofrecen 
un potencial no solo motivador, sino estructurador en el aprendizaje de los estudiantes” 
(Perochena, 2009). Por otro lado, a través del desempeño en las unidades didácticas con 
RA, se dio la oportunidad a los estudiantes de explorar sus habilidades, vivir sus gustos y 
visibilizar su potencial. 

La investigación pone de manifiesto el impacto positivo que la RA tiene sobre el 
aprendizaje de los alumnos de transición. Es este sentido, y referenciando las 
conclusiones aportadas en este estudio, se consideró interesante proponer criterios y 
pautas para tener presentes a la hora de emprender experiencias con RA similares. Como 
base de este estudio, se pueden considerar diversas líneas de investigación para un futuro. 

Iniciando con el marco teórico, y en cuanto al desarrollo tecnológico de la RA, en 
esta investigación se trabajó sobre aplicaciones de RA con marcadores. Esta podría ser 
una línea de investigación en un estudio sobre las aplicaciones de RA que funcionan sin 
marcadores, a través de tecnologías como ARKit y ARCore, donde se reconoce el espacio 
para hacer la superposición de los elementos virtuales en el espacio real. Esto, con el fin 
de lograr una mejor integración de los elementos, con lo que se potencia la interacción. 
También podría profundizarse en el estudio de otro tipo de aplicaciones comerciales, de 
manera que se amplíe el campo de análisis técnico-pedagógico de las aplicaciones; para 
ello, es fundamental evaluar las aplicaciones y su posible uso en preescolar. 
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Resumen. El artículo se basa en un estudio realizado en el Instituto Adventista Florida, un centro educativo 
privado confesional con 340 matriculados en educación media. Cuenta con tres niveles educativos, está 
ubicado en Vicente López, provincia de Buenos Aires, República Argentina. La finalidad fue hacer un 
análisis del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y cómo favorecen a las 
Inteligencias Múltiples al estudiar Historia, un caso de secundaria. La investigación de diseño mixto, se 
llevo a cabo con una variable de estudio y una categoría de análisis en el contexto que incluye 74 estudiantes 
de la modalidad en Ciencias Sociales, de Educación Secundaria Superior quienes utilizaron recursos 
tecnológicos durante año escolar. La recolección de datos se realizó a 22 educadores, 14 profesores y 8 
directivos, mediante una encuesta y una entrevista estas, fueron informatizadas en los softwares Excel y 
CmapTools. Considerando que las TIC son un conjunto de herramientas potentes e innovadoras, se 
establece su uso tecnológico para determinar el desarrollo de las inteligencias, y a la vez identificar como 
los alumnos se apropian del conocimiento. Las tecnologías acompañan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, también son útiles para aquellos que aprenden en forma tradicional, porque permiten romper 
estructuras y ampliar estrategias de estudios. Finalizado el análisis de los resultados, se manifiesta la 
importancia de implementar la WebQuest integrada al Aprendizaje Basado en Proyecto, para mejorar el 
aprendizaje en Historia con el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación, y favoreciendo las 
Inteligencias Múltiples. 

Palabras claves: Tecnologías de la información y la comunicación; Inteligencias Múltiples; Aprendizaje 
Basado en Proyecto; WebQuest; innovación educativa. 

ICT TO STRENGTHEN MULTIPLE INTELLIGENCES 

Abstract. The article is based on a study conducted at the Florida Adventist Institute, a private 
denominational educational center with 340 enrolled in secondary education. It has three educational levels, 
it is in Vicente López, province of Buenos Aires, Argentine Republic. The purpose was to analyze the use 
of Information and Communication Technologies, and how they favor Multiple Intelligences when 
studying History, a high school case. The mixed design research was carried out with a study variable and 
an analysis category in the context that includes 74 students of the Social Sciences modality, of Upper 
Secondary Education who used technological resources during the school year. Data collection was carried 
out on 22 educators, 14 teachers and 8 managers, through a survey and an interview, these were 
computerized in Excel and CmapTools software. Considering that ICTs are a set of powerful and innovative 
tools, their technological use is established to determine the development of intelligence, and at the same 
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time identify how students’ appropriate knowledge. Technologies accompany the teaching and learning 
process, they are also useful for those who learn in a traditional way, because they allow breaking structures 
and expanding study strategies. After the analysis of the results, the importance of implementing the 
WebQuest integrated to Project-Based Learning is manifested, to improve learning in History with the use 
of Information and Communication Technologies and favoring Multiple Intelligences. 

Keywords: Technology of the information and communication; Multiple intelligences; Project Based 
Learning; WebQuest; educational innovation.  

Introducción 
El Instituto Adventista Florida (IAF) es un centro privado y confesional, con tres 

niveles de enseñanza: inicial, primaria y secundaria, y con más de 100 años de trayectoria 
educativa. Está ubicado en la ciudad de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. 

En este contexto y al reflexionar sobre la educación de hoy, es preciso considerar 
las formas de enseñar y repensar estrategias, a fin de que el proceso enseñanza y 
aprendizaje sea más significativo para los estudiantes. 

Al hacer en clase de Historia un diagnóstico básico, se advirtió el uso de 
pedagogías tradicionales para impartir conocimiento. Esto se manifiesto en los alumnos 
en la poca habilidad para interactuar, entre la teoría y la práctica. En base a la creencia 
del aprendizaje significativo, se diseñó una propuesta de enseñanza enmarcada en un 
formato innovador en el que interactúan la WebQuest (WQ), y el Aprendizaje Basado en 
Proyecto (ABP), donde participan las tecnologías, que potencian las inteligencias a partir 
de la siguiente problemática: ¿Cuál es el uso que podemos darle a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) para favorecer el desarrollo de las Inteligencias 
Múltiples (IM) en alumnos de Educación Secundaria Superior (ESS), de Ciencias 
Sociales del Instituto Adventista Florida, en el aprendizaje de Historia durante el período 
2019 y 2020? 

La investigación fue planteada en base a una metodología mixta, entrelazando los 
enfoques cuantitativo y cualitativo, la primera a través de una encuesta para medir la 
variable de estudio y la segunda con una entrevista para interpretar la categoría de análisis. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Las TIC permiten crear escenarios de aprendizaje con itinerarios sincrónicos y 

asincrónicos, que favorecen educar en la diversidad y benefician el desarrollo de las 
distintas inteligencias. Por tal motivo al indagar en el contexto institucional, se consideró 
privilegiar que el alumno pueda relacionar sus conocimientos previos con nuevos saberes 
y experiencias, para modificar o reestructurar los ya adquiridos. 

La búsqueda, la selección y el análisis de la literatura brindó aportes sobre el tema 
de estudio y dan cuenta de ello. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el área educativa han 
quedado en un lugar de privilegio. El concepto “giran de manera interactiva e 
interconexionadas, permiten conseguir nuevas realidades comunicativas” (Cabero, 1998, 
citado por Belloch-Ortí, 2012, p.1). Este intercambio significativo permite que se 
vinculen a través de dispositivos incrementando la comunicación. Luego de algunos años, 
en el informe de la UNESCO (2005, p. 29), las TIC son presentadas como elementos 
centrales inmersos en la sociedad por la “capacidad para identificar, producir, tratar, 
transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar conocimientos 
necesarios para el desarrollo humano”. Son aptas para procesar, administrar y gestionar 
la información que, a su vez, es distribuida por diversos soportes electrónicos. 
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Vaquero (2010), habla de los recursos tecnológicos como innovadores, 
contundentes y útiles para el aprendizaje, sostiene que es fundamental que los educadores 
reconozcan la importancia de las TIC, y que las utilicen para facilitar la enseñanza a los 
denominados “nativos digitales”. Sobre este concepto Sunkel et al. (2014, p. 63), dicen 
que: “En su mayoría los estudiantes aprenderán a usar las TIC, por ser generaciones que 
han nacido insertas en un mundo que funciona y se organiza en torno a la digitalización 
y la informática”. Sin embargo, aprender solos no garantiza que aprovechen todo el 
potencial que tienen, ni que adquieran competencias. Por ello, se considera valioso el 
aporte de Marquès-Graells (2015), en la Conferencia "TIC en Educación" al plantear que 
“Lo importante no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alumnado y el éxito 
escolar”, de esta manera haber nacido en un mundo digital no alcanza, es necesario que 
la enseñanza sea acompañada. 

Dentro de este marco, Gabarda-Méndez (2015, pp. 3-10), de la Universidad 
Internacional de Valencia, (VIU), realizó una investigación sobre “Equipamiento y uso 
de las TIC en los Centros Educativos Europeos y Latinoamericanos”, centrado en las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, en contextos educativos similares y 
diferentes. La muestra fue realizada sobre cinco países europeos (Finlandia, Francia, 
Alemania, Reino Unido y España) y cinco Latinoamericanos (Brasil, Argentina, Uruguay, 
Chile y Costa Rica), el objetivo fue analizar los sistemas educativos bajo la perspectiva 
de integración tecnológica con los siguientes criterios: equipamiento de los centros, 
integración curricular de las TIC y su uso. 

La conclusión arribó que, tanto el Reino Unido como España son los países 
europeos donde los alumnos utilizan mayor cantidad de ordenadores por semana, aparte 
de ser la zona con más centros educativos conectados a Internet. En relación con los países 
latinoamericanos, el estudio reveló que el 51,8% de los alumnos y casi el 30% de los 
profesores, nunca utilizan recursos tecnológicos en el aula. En cuanto al uso de 
ordenadores, la media es, de uno cada 27 alumnos en Educación Primaria y 17 en 
Educación Secundaria. Sin embargo, en la República Oriental del Uruguay se registra la 
mayor tasa de ordenadores por alumno, un equipo por estudiante en cada centro. Cerrando 
la tabla se encuentran la República Argentina y Costa Rica con un marcado descenso de 
ordenadores por alumno. 

Figura 1. Computador personal en Latinoamérica. 
Nota: La gráfica muestra los resultados de la investigación realizada por la Universidad de Valencia, 2015. 
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El estudio arroja datos interesantes, las tecnologías en Educación Primaria son utilizadas 
como herramienta al servicio de las áreas y en Secundaria aparecen en los Planes de Estudio. Al 
comparar los equipamientos relacionados a la inclusión socio – digital, de alumnos y docentes 
sobre programas digitales en los países de América Latina, salvo el caso de Uruguay, se puede 
decir que, sin ser la revolución esperada, las TIC plasman transformaciones en los países de la 
región. De esta manera el sistema educativo en Latinoamérica se abre camino a la innovación 
tecnológica con educadores más flexibles y creativos, resignificando las habilidades y las 
capacidades tanto propias como de los alumnos. A modo de ejemplo, Lugo y Delgado (2020), 
presenta países que desplegaron propuestas relacionadas con un ordenador por alumno. Son 
Venezuela con el “Proyecto Canaima Educativo”, Perú con el “Programa Una laptop por niño”, 
Uruguay con el “Plan Ceibal” y Argentina con el “Plan Conectar Igualdad”. 

De las conclusiones extraídas por el autor, se evidencia que las tecnologías deben formar 
parte del ámbito educativo para favorecer la integración y la motivación de los alumnos. De ahí 
la importancia en que los centros educativos se conviertan en espacios de aprendizaje, donde los 
docentes, el alumnado y los recursos tecnológicos sean parte del proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje (EA). 

Por otro lado, Parrón (2014 p. 94), valorando las Políticas Educativas de 
Latinoamérica, dice que “los especialistas advierten que uno de los cambios que se 
observan con la introducción de las TIC es la ruptura de los límites del aula”. Así se 
promueve salir del aula tradicional en busca de transformación e implementación 
tecnológica, para acortar la brecha del conocimiento. El concepto de los ambientes 
escolares que presenta Costa y Bordignon (2012), lo retoma el autor sosteniendo que son 
útiles porque enriquecen el proceso de aprendizaje, pero dice, que han sido lentas. No 
obstante, resalta al gobierno argentino por implementar el “Programa Conectar Igualdad” 
con el objetivo de reducir las desigualdades económicas, sociales y culturales, al adjudicar 
más de 200.000 notebook a docentes y aproximadamente a 1.800.000 alumnos de 
escuelas del Sistema Educativo de Gestión Estatal Pública, (SEGEP). 

Dentro de estos desafíos innovadores, expresa que, en algunos centros educativos 
de las Provincias de Salta y Jujuy, la tecnología ha dinamizado las estrategias 
tradicionales, apostando a las actividades colaborativas donde se advierten buenos 
resultados con el uso de las TIC, como ser: la participación en la red, la creación y manejo 
de blogs y otras que promueven aprendizajes autónomos estableciendo nuevas relaciones. 
Sin embargo, también señala que hay otros centros donde todavía hay desigualdad en el 
manejo de estas herramientas. 

Los autores Iriarte-Díazgranados, C. et al. (2017, p. 21), manifiestan que el uso de 
las TIC debe verse reflejado en el aula. “…es urgente establecer y desarrollar prácticas 
pedagógicas o metodologías que garanticen aprendizajes significativos, que capaciten al 
estudiante para enfrentarse a un contexto laboral o profesional”. 

La evidencia sobre la necesidad del uso de las TIC en la enseñanza es permanente, 
Marqués-Graells (1999), citado por Iriarte-Díazgranados, ha validado el interés en 
implementar herramientas flexibles, dinámicas e interactivas para que el alumno logre 
participar activamente en la construcción de su propio conocimiento. 

Al mismo tiempo para que la innovación sea inclusiva, se considera relevante 
mejorar los establecimientos, la infraestructura física, los recursos educativos digitales, 
la coordinación pedagógica de las TIC, la formación y actualización docente, la 
integración de estas al currículo. En este sentido Marquès-Graells (2011), recalca que la 
infraestructura tecnológica que ofrecen los nuevos entornos de enseñanza y de 
aprendizaje (EA), permiten, “aprovechar todo el potencial de las TIC, como instrumento 
cognitivo y de apoyo al aprendizaje en general, los alumnos deberían tener un ordenador 
siempre que necesitaran acceder a la información de Internet, comunicarse, procesar datos 
o realizar ejercicios auto correctivos”.
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En Argentina, el Programa “Conectar Igualdad” fue implementado a través de 
políticas de Estado en el año 2010, para mejorar la calidad de la educación. Los nuevos 
recursos destinado a enseñar y aprender, brindaron acceso a la información y al 
conocimiento como garantía de igualdad de oportunidades. En 2018 el nombre del 
programa cambió a Plan Aprender Conectados, con una propuesta integral de innovación 
pedagógica y tecnológica, con núcleos centrales como el desarrollo de contenidos, el 
equipamiento tecnológico, conectividad y la formación docente para el desarrollo de las 
competencias de educación digital, capacidades y saberes fundamentales. Luego paso a 
llamarse Program.AR, incorporando entre otros saberes, entornos con bloques 
encastrables a modo de ejemplo, Scratch Jr. y Scratch para garantizar el aprendizaje de 
competencias y saberes mediante la alfabetización digital. 

En relación con las TIC y el abordaje del aprendizaje, cabe resaltar que: “Es 
posible que el uso de diferentes aplicaciones de las TIC presente una influencia sobre los 
procesos mentales que realizan los usuarios para la adquisición de conocimiento más que 
sobre los propios conocimientos adquiridos.” Cabero, 1998, citado por Belloch-Ortí, 
2012, pp. 2-3). 

Los autores Cenich, Araujo y Santos (2017), frente al desafío del modelo 1 a 1 del 
Programa Conectar Igualdad, realizaron un estudio de caso. “Los usos educativos de las 
TIC y las culturas de la enseñanza” en ESS de las ciudades de Tandil y Necochea de la 
Argentina, para abordar el proceso de innovación. El diseño de la investigación fue 
orientado sobre el uso que hacía el profesorado en clase de matemática con integración 
de las TIC. Recuperando alguna de las conclusiones, el uso de algunas aplicaciones para 
determinadas funciones fue ponderada. Salinas (2004), dice que los resultados de la 
integración tecnológica a las prácticas educativas como proceso de innovación, dependen 
de la interpretación e implementación que realice el profesorado. Si bien este estudio no 
concuerda con la asignatura del presente estudio, se torna significativo por haberse 
realizado dentro de la misma provincia y en un entorno de ESS. Las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación son instrumentos que bien utilizados sirven como medio 
para que el alumno sea parte de la construcción de su saber. 

Ausubel (1963), en su libro “Psicología del aprendizaje verbal significativo”, 
comparte el concepto de Aprendizaje Significativo (AS), calificándolo así para 
diferenciarlo del memorístico y el repetitivo. Lo fundamenta en la psicología de las 
personas, y en una la corriente constructivista. El modelo está basado en el 
descubrimiento privilegiando los organizadores previos y los nuevos conocimientos 
adquiridos. Para Ausubel, el concepto de aprender en forma significativa es comprender, 
de ahí la necesidad que el docente conozca los saberes previos del alumnado. Esto podrá 
facilitar que se establezcan conexiones entre los conceptos preexistentes y los nuevos 
discernimientos. De esta manera se resignifica el estilo de enseñanza y aprendizaje 
tradicional, por medio de la jerarquización de conceptos, donde el estudiante recolecta 
información, la selecciona y la organiza. Al gestionar la información el aprendizaje es 
más significativo. 

El Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP), presentado por Ausubel es un modelo 
con raíces constructivistas, que ofrece al campo educativo estrategias innovadoras 
basadas en problemáticas y desafíos. Le otorga al estudiante una enseñanza basada en la 
experiencia y la acción a través del conocimiento, el desarrollo de sus competencias y la 
conformación de su juicio crítico. Hay autores como Vergara-Ramírez (2016), que 
presentan el ABP en siete pasos, respetando los procesos de pensamiento de orden 
superior, un proceso que va desde la sorpresa a la evaluación. Primeramente, la ocasión, 
es el nacimiento del proyecto, luego la intención, que son los primeros pasos, le sigue la 
mirada que diseña el proyecto, en seguida la estrategia que decide cómo investigar y 
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hacer, la acción determina la forma de actuar y generar el cambio, continua la arquitectura 
que conlleva a seleccionar las herramientas útiles, y por último la evaluación, que analiza 
qué y cómo hacerlo. 

Este modelo intenta vivenciar un aprendizaje significativo, es apto para el 
desarrollo del pensamiento inclusivo, crítico y creativo, ubica al estudiante en el centro 
del proceso de EA. De manera que los contenidos pueden presentar mayor motivación 
por la intervención de las ideas, la creatividad y la colaboración en lograr un producto 
final. 

Por lo tanto, esta propuesta prioriza la interacción de la WebQuest y el 
Aprendizaje Basado en Proyecto, cabe mencionar a Dodge (1995), quién fue reconocido 
como el creador la WQ, su diseño este compuesto por: la introducción, que proporciona 
el objetivo, las tareas donde se especifican las actividades, el proceso, que establece los 
pasos, los recursos, la evaluación y la conclusión. Adell, (2006), la califica como una 
estrategia didáctica atractiva y útil para desplegar habilidades en el entorno virtual, 
haciendo hincapié en la importancia de su uso para aprender Historia. 

Por lo tanto y de acuerdo con Vergara-Ramírez (2016), en que aprender es un acto 
intencional y una acción práctica además de útil, en esta propuesta de innovación 
educativa interactúen el ABP y la WQ, interviniendo tecnologías e inteligencias. Pensar 
en un proyecto, es tener en cuenta a los actores que intervienen para generar las mejores 
actividades. Un ejemplo de ello es (ver) La Guerra Fría, que, para llegar a la estructura, 
fue necesario acercarse a los intereses del alumnado y de modo estratégico interactuar en 
el armado de la programación didáctica para que sea dinámica y colaborativa. 

Álvarez-Herrero (2018), considera que la WQ beneficia el aprendizaje por 
relacionar competencias digitales con aquellas otras que satisfacen la construcción del 
saber. Por ello puede acompañar la gestión del ABP mejorando considerablemente el 
aprendizaje. 

Es por ello por lo que, al hacer referencia al estudio de la Historia, Carretero y 
Montanero (2008), consideran que la disciplina tiene la responsabilidad de contribuir a 
que la sociedad comprenda el devenir histórico además de percibir el porqué de los 
acontecimientos. Es una disciplina compleja que supone un pensamiento abstracto, por 
lo tanto, no es fácil que todos puedan comprenderla y asimilarla, por lo cual, es necesario 
atender los aspectos cognitivos y culturales. Para ello, las TIC que pueden acompañen el 
proceso. 

Romero-Morante (2001 pp. 130-157), ya calificaba el uso de los recursos 
tecnológicos en el estudio de la Historia como importantes. Sostiene que pueden 
pronosticar innovación o simplemente enmascara un encuadre tradicional. Las TIC deben 
potenciar al conjunto de capacidades o inteligencias de los alumnos, por tal razón sea 
hace necesario implementar propuestas pedagógicas con herramientas sencillas y 
eficaces, por ejemplo: presentaciones de diseño donde sea posible transmitir ideas, 
imágenes o gráficos con información de calidad. El autor enriquece su presentación al 
plantear el uso de mapas con retos interactivos, el Google Maps o Google Earth para 
explorar y encontrar países o zonas geográficas, investigar sobre su organización en 
tiempo y espacio. De esta manera se dinamiza el aprendizaje individual y colaborativo 
accediendo al conocimiento del contexto histórico. 

El autor concluye que las TIC bien aplicadas, serán un recurso valioso para 
desarrollar competencias en desafíos educativos. 

Adell, et al. (2018), reflexiona que el uso de la tecnología contribuye a una nueva 
forma de ser docente. Es indudable que existe un cambio paradigmático donde 
intervienen entre otros recursos, las pizarras digitales, los E-books y dispositivos móviles, 
quedando de manifiesto la necesidad de actuar para estar en concordancia con la realidad. 
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Inteligencias Múltiples 
Gardner (2001), psicólogo y pedagogo estadounidense en los años ochenta, 

presentó un modelo de concepción de la mente, llamado “Las Inteligencias Múltiples”. 
Una nueva visión que amplia el alcance de la capacidad humana, yendo más allá del 
cociente intelectual, rompiendo con el modelo tradicional de inteligencia exponiendo que 
son un conjunto de talentos, habilidades y capacidades que interactúan de manera 
autónoma. Operan en forma y en niveles independientes, su trabajo es coordinado para 
resolver contextos complejos. 

Para Antunes (2008), el hecho de pensar en IM desencadenó una percepción plural 
de la mente donde se relacionan factores biológicos, aquellos que posibilitan generar y 
desarrollar capacidades y habilidades cognitivas. Esto responde en determinadas 
circunstancias a la interacción del ser humano, en caso de que actúe en forma individual 
y aún más, al hacerlo en forma colaborativa. Por ejemplo, cuando puede destacarse al 
ejecutar un instrumento musical, o al jugar hockey, al momento de razonar en forma 
lógico - matemática o cuando puede contar una historia. Estas acciones motivan, 
emocionan y le brinda al alumno seguridad. 

Debe señalarse que Valverde-Berrocoso, et al. (2010), en “Políticas educativas 
para la integración de las TIC en Extremadura”, manifiestan que por más que haya 
mejoras en los equipamientos áulicos, y los programas presenten innovaciones, recién 
habrá éxito cuando el profesorado las implemente para desarrollar las competencias. 

Por su parte Castro-Vega et al. (2014), hacen también referencia a la necesidad de 
fortalecer las estrategias de enseñanza impulsando las Inteligencias Múltiples. La 
propuesta llevada a cabo por dichos autores fue en una institución colombiana 
combinando juegos y tecnologías. Concluyeron que la mejora sería más favorable con 
intervención pedagógica. 

Gabarda-Méndez (2014, p. 4), en “Las Inteligencias Múltiples, una perspectiva 
desde la enseñanza”, enuncia que, al considerar las TIM como un planteo disruptivo 
dentro de la psicología, se expande a la educación, este es un cambio de paradigma 
sustancial por transitar del “concepto rígido, homogéneo y donde predominaba la 
valoración de los resultados académicos, a una visión mucho más amplia y heterogénea 
de la inteligencia”. Gardner (2005), citado por el autor. También enfatiza las posibilidades 
que tiene el profesorado en impulsar los tipos de inteligencias en forma sencilla y práctica. 
A continuación, se hace referencia a propuestas consideradas significativas para el área 
de la Historia y su contexto. 

Inteligencia Lingüística: Es posible utilizar libros y materiales de lectura, 
organizar concursos que potencien el aprendizaje del contenido de estudio, hacer juegos 
de mesa o vía on-line al estilo del Scrabble. 

Inteligencia Lógico-Matemática: Se pueden utilizar diferentes clasificaciones, 
enumeraciones, gráficos de datos mediante una construcción lógica. También juegos 
estratégicos que respondan a la temática del momento. 

Inteligencia Corporal: Es reconfortante relacionar el movimiento de una destreza 
directa, al escuchar música con referencia histórica, así como interpretarla en forma 
corporal y que a la vez tenga relación con un contenido de estudio, un ejemplo sería una 
danza egipcia, árabe o un tango que hacen referencia a determinada cultura. 

Inteligencia Espacial: Es conveniente utilizar las artes gráficas por medio de libros 
y audiovisuales como videos, animaciones y presentaciones desde los ordenadores. 

Inteligencia Musical: Es posible utilizar música para realizar las actividades 
propuestas, como introducir sonidos e instrumentos musicales básicos. Siempre acordes 
al tema de estudio, como ser, música autóctona. 
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Inteligencia Naturalista: Usar espacios geográficos y organizar actividades al aire 
libre, o excursiones a museos históricos en forma virtual es favorable para estudiar el 
espacio, y pensar el contexto en forma natural. 

Inteligencia Interpersonal: Se puede organizar grupos trabajos colaborativos 
donde los alumnos interactúen, realicen debates y otras actividades de formación. 

Inteligencia Intrapersonal: Es importante la reflexión, verbalizar la toma de 
decisiones, y motivar las capacidades en forma constante. 

Armstrong (2017), destaca a la Teoría de las Inteligencias Múltiples (TIM), 
reconociendo a Spearman (1923), quién presenta las dimensiones sobre cómo las 
aptitudes configuran a la inteligencia, los contenidos o percepciones y las formas de 
operar. Todo lo que involucra a los procedimientos y el producto final. 

Los grandes desafíos de las IM sirven además de soporte para gestionar la 
diversidad y acompañar los procesos de integración e inclusión del alumnado, aquellos 
de necesidades especiales y los de altas capacidades. Es una manera de valorar y 
experimentar las habilidades personales. Y más cuando las TIC se usan en las propuestas 
educativas. 

En la actualidad el modelo de conocimiento Technological Pedagogical Content 
Knowledge, Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido (TPCK), fue presentado 
por González (2017), como novedoso y necesario en el ámbito académico. Una propuesta 
que debe ser considerada a la hora de implementar las tecnologías con eficacia en las 
prácticas educativas. Los saberes que lo integran fueron aportados por Koehler y Mishra, 
en referencia a contenidos disciplinares (CK), tecnológicos (TK) y pedagógicos (PK). 
Manifestando que el éxito al usar TIC en educación será cuando el profesor consiga 
articular su conocimiento, con el contenido específico en forma profunda y de calidad, 
para luego añadirle tecnología. 

López-Espinosa et al. (2018), comentan la importancia de facilitar que las TIC 
interactúen en la enseñanza, y que, a su vez, favorezcan el desarrollo y la adquisición de 
habilidades que permitan al docente utilizar herramientas y aplicaciones en forma 
didáctica en entornos de aprendizaje. 

Para que estos conceptos puedan ser óptimos en el aprendizaje, se deben 
considerar los cambios permanentes que establece la Sociedad de la Información y la 
Comunicación, que no son automáticos ni inmediatos. Por este motivo se necesitan 
políticas de Estado sobre las TIC en entorno pedagógico. Lugo (2016, p. 119), dice que 
“Esto se traduce en la necesidad que las tecnologías digitales se encuentren al servicio de 
procesos de innovación y mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes”. 
Para que sea una realidad, debe ponerse la mirada en la capacitación docente, vale 
considerar que ya varios países de la región están brindando un espacio de formación 
sobre el uso de estas estrategias. 

Para Fernández-Piqueras (2009, p. 115), la capacitación docente es importante por 
la necesidad de tener “una actitud y aptitud intercultural, mediada por aspectos muy 
significativos con las tecnologías actuales, que llegan a romper la simultaneidad del 
espacio y el tiempo, en los cuales se den modelos culturales diferentes”. 

Marcelo (2013, p.30), afirma que “la innovación necesita de innovadores”. En 
todo ambiente debe haber personas que se ilusionen y se comprometan a implementar 
cambios en las prácticas habituales. 

Este proyecto fue pensado en fortalecer el aprendizaje de Historia con el uso las 
TIC, además de privilegiar las habilidades de las inteligencias, para ello, se necesitan 
docentes y directivos con formación continua. Capaces de mirar hacia el futuro y aceptar 
los desafíos que promueve la sociedad de la información. El propósito del estudio está 
basado en incorporar proyectos educativos potentes e innovadores, con recursos tales 
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como la WebQuest como soporte y complemento del ABP, profundizando las habilidades 
para mejorar el aprendizaje. En esta oportunidad se destaca el planteo de la hipótesis 
principal, “A mayor uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se 
favorece el desarrollo de las Inteligencias Múltiples en los alumnos de Educación 
Secundaria Superior, de la modalidad Ciencias Sociales del Instituto Adventista Florida 
y el aprendizaje de Historia un caso de secundaria”. Y las secundarias, 

• El 100% de los alumnos de ESS de la modalidad Ciencias Sociales del Instituto
Adventista Florida, durante el período 2019 – 2020, utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la asignatura de Historia.

• Los alumnos utilizan al menos seis tipos de Inteligencias Múltiples en el estudio de
Historia de ESS de la modalidad Ciencias Sociales del Instituto Adventista Florida
durante el período 2019 – 2020.

• El nivel de aprendizaje en Historia, por parte de los alumnos de ESS de la modalidad
Ciencias Sociales del Instituto Adventista Florida durante el período 2019 – 2020
es avanzado.

Método 
La indagación se centró en un estudio de caso, donde se conjugaron las 

Inteligencias Múltiples y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para esto, 
fue necesario considerar nuevas formas de enseñar en distintos escenarios. Una 
investigación de enfoque mixto, de tipo no experimental y diseño de triangulación 
concurrente DIATRIC, donde confluyeron los conceptos de la variable de estudio y la 
categoría de análisis con sus características propias. 

La población de Educación Secundaria del IAF, al momento del estudio contaba 
con 340 alumnos. La investigación se diseñó sobre los 74 estudiantes de E.S.S. de la 
modalidad Ciencias Sociales (4º - 6º año). Participaron 14 profesores, 12 docentes del 
área de Ciencias Sociales y 2 de Informática educativa, más 8 directivos: director general, 
vicedirectores, asesores pedagógicos y especialistas del equipo de orientación escolar 
(E.O.E.). Todos respondieron a la encuesta sobre el “Uso académico de las TIC en 
Historia” y a la entrevista “La aplicación de las Inteligencias Múltiples”. Los 
instrumentos utilizados fueron creados con Microsoft Forms y procesados con software 
de gestión personal Excel y CmapTools. 

Para la encuesta de opinión, sobre el uso que les dan a las tecnologías, se utilizó 
la escala de medición Likert con cinco niveles: Siempre, Casi siempre, A veces, Casi 
nunca, Nunca. Y para la entrevista, se hicieron preguntas relacionadas sobre que recursos 
consideran importante para desarrollar las habilidades de las inteligencias. 

En el armado de las herramientas participaron los profesionales del E.O.E. y 
profesores del área, quienes brindaron apoyo y orientación. Creadas las opciones, fueron 
enviadas como consulta a cuatro expertos. Luego de incluir sus aportes se procedió a la 
aplicación de la prueba piloto, y más tarde se hizo lo propio con los sujetos de 
investigación. 

La información para explicar la variable se extrajo de 16 preguntas sobre el (ver) 
“Uso académico de las TIC en Historia”,de la encuesta. Fue aplicada a doce profesores 
de Historia, dos de Tecnología Educativa y ocho directivos. Centradas en actividades 
donde la tecnología beneficie las habilidades de las inteligencias. 

Para el análisis, se estableció un promedio operacional entre el 80% - 100% como 
respuesta favorable, siendo mayor o igual a 80% del total de los sujetos entrevistados. 
Relacionadas a las opciones Siempre o Casi siempre, estimándose desfavorables con 
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respuestas igual o menor al 79% del total de los encuestados, afines a las opciones A 
veces, Casi nunca o Nunca. 

La información para explicar la categoría (ver), “La aplicación de las Inteligencias 
Múltiples”, se extrajo de las entrevistas realizadas sobre lo que consideraron importante 
para desarrollar las habilidades de las inteligencias. Para este tratamiento fue utilizado 
CmapTools como software de gestión para clasificar y analizar los datos obtenidos. 

A raíz de querer investigar el uso académico de las TIC e interpretar como se 
aplican las inteligencias en clases de Historia, se decidió conocer como aprenden los 
alumnos. Por lo tanto, se utilizaron dos instrumentos a fin de recolectar información, una 
encuesta y una entrevista. La primera para medir la opinión de los alumnos respecto a la 
adquisición de conocimiento, con los ítems de las dimensiones de los aprendizajes, según 
Kolb (1984): divergente, asimilador, convergente y acomodador (ver), encuesta estilos de 
aprendizaje. Y la entrevista estuvo encaminada en los aspectos considerados útiles para 
apropiarse de las destrezas, (ver) uso de recursos y habilidades en clase. 

Resultados 
Profesionales educativos 

En cada una de las pruebas se analizaron los ítems de los instrumentos utilizados, 
siempre en un marco referencial y teórico. En el caso de la encuesta sobre la variable de 
estudio, “Uso académico de las TIC en Historia”, fueron 16 consultas medidas con escala 
Likert a fin de avalar su aplicación y conservar el coeficiente de confiabilidad. Los grupos 
participantes declararon sobre afirmaciones o juicios. 

A continuación, se exponen los 16 ítems, sobre el uso de las TIC en clases para 
favorecer las habilidades de las inteligencias en Historia.  

• La primera hace referencia, si “Presentan actividades para que el alumno desarrolle
habilidades con procesadores de textos”. 

• La segunda, si “Presentan actividades de grabación en audios, para que el alumno
desarrolle habilidades de entrevistador”.

• La tercera indaga, si “Presentan actividades con mapas mentales para que el alumno
pueda desarrollar habilidades de síntesis”.

• La cuarta, si “Presentan actividades lúdicas para que el alumno pueda desarrollar
habilidades coordinadas”.

• La quinta pregunta, si “Presentan actividades para que el alumno pueda desarrollar
búsqueda de información en Internet.

• La sexta, si “Presentan actividades para que el alumno pueda desarrollar habilidades
musicales. 

• La séptima, si “Presentan actividades para que el alumno pueda crear
presentaciones visuales o audiovisuales/multimedia mediante las TIC”.

• La pregunta octava indaga, si “Presentan actividades para que el alumno pueda
realizar filmaciones”.

• La novena, si “Presentan actividades para que el alumno pueda desarrollar
habilidades gráficas mediadas por generadores”. 

• La décima aborda, si “Usan plataformas virtuales, para acompañar el proceso de
enseñanza y de aprendizaje”.

• La decimoprimera, si “Usa el laboratorio de informática institucional y/o aulas
digitales”.
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• La décimo segunda consulta, si “Usan herramientas tecnológicas para el desarrollo
de proyectos metodológicos”.

• La decimotercera pregunta, si “Usan las TIC en la enseñanza de la Historia”.
• La decimocuarta, si “El uso de recursos tecnológicos en las clases sirve para

procesar habilidades de información”.
• La decimoquinta examina, si “El uso de competencias tecnológicas en las clases

favorece el trabajo colaborativo”.
• La decimosexta, si “El uso de TIC en las clases es útil en la resolución de

problemas”.
En la tabla 1, se puede apreciar la totalidad de los porcentajes favorables y 

desfavorables por pregunta de la encuesta. 
Tabla 1 
Resumen de respuesta por pregunta. 

Preguntas Profesores Directivos 
Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 

1 93 7 100 0 
2 57 43 50 50 
3 79 21 75 25 
4 79 21 75 25 
5 86 14 88 13 
6 50 50 63 38 
7 86 14 100 0 
8 64 36 75 25 
9 57 43 75 25 

10 100 0 100 0 
11 79 21 75 25 
12 86 14 88 13 
13 100 0 88 13 
14 93 7 100 0 
15 100 0 75 25 
16 93 7 63 38 

Promedio 81 19 81 19 

Nota: Se observa la totalidad de las respuestas favorables y desfavorables de los sujetos de investigación.

En la figura 1 se distingue el promedio total de respuestas favorables y 
desfavorables sobre el uso de la TIC en clases de Historia. 
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Figura 1. Promedio poblacional de respuestas. 
Nota: Simbología: Resp. = respuesta; Fav. = favorable; Desf. = desfavorable. 

En la entrevista sobre la categoría “La aplicación de las Inteligencias Múltiples”, 
se realizaron 10 preguntas afines al desarrollo de las inteligencias a los mismos sujetos 
de investigación. Los datos fueron procesados y presentados a través de la gestión de 
CmapTool. A continuación, se presentan las consultas realizadas. 

• La primera pregunta hace referencia a ¿qué recursos TIC, considera importantes 
para desarrollar habilidades comunicacionales? 

• La segunda, ¿qué aspectos considera importantes para desarrollar habilidades 
espaciales? 

• La tercera, ¿qué aspectos considera importantes para desarrollar las habilidades 
lógico-matemáticas? 

• La cuarta, ¿qué aspectos considera importantes para desarrollar habilidades 
corporales? 

• La quinta, ¿qué aspectos considera importantes para desarrollar habilidades 
musicales? 

• La sexta, ¿qué aspectos considera importantes para desarrollar habilidades 
interpersonales? 

• La séptima pregunta, ¿qué proyectos metodológicos usa en las clases que favorecen
el desarrollo de las habilidades o Inteligencias Múltiples?

• La octava, ¿cuáles son las habilidades que se desarrollan en sus clases?
• La novena, ¿cuáles son las habilidades que más se desarrollaron en sus clases

virtuales?
• Décima, ¿qué uso se le da al laboratorio de informática, y/o aulas móviles?

En la tabla 2 se aprecian las habilidades de mayor coincidencia entre los sujetos
de investigación por pregunta. 



Ferreyra, S. 

Tabla 2 
Habilidades de mayor coincidencia 

Preguntas Profesionales educativos 
Habilidades destacadas IM. 

1 • Procesadores de texto
• Leer.

2 • Mapas mentales,
• gamificación.

3 • Cálculos mentales.

4 • Equilibrio,
• desplazamiento.

5 • Cantar,
• usar instrumentos.

6 • Actividades colaborativas.

7 • ABP.

8 • Cognitivas,
• lingüísticas.

9 • Comunicacionales,
• manejo de información.

10 • Trabajo colaborativo.

Nota: En la tabla se observa las habilidades de mayor coincidencia en los sujetos de investigación.

La respuesta de los participantes fue en base a su labor docente, enfatizaron los 
proyectos metodológicos, las habilidades específicas de aprendizaje; el uso del 
laboratorio y el aula móvil. 

Los resultados estadísticos de la encuesta responden al uso de las TIC y los de la 
entrevista expresan el uso de las tecnologías para favorecer las habilidades de las 
inteligencias. 

Alumnado 
En la figura 2, se aprecia el resultado de la encuesta sobre las dimensiones de las 

formas de aprender. La experimentación concreta, EC, la conceptualización abstracta, 
CA, la experimentación activa, EA y la observación reflexiva OR y los totales de las 
respuestas dadas. La encuesta tuvo el propósito de conocer las fortalezas de los alumnos 
para lograr mejores resultados. Fue realizada sobre los 74 estudiantes de ESS de Ciencias 
Sociales, y procesada en el software Excel. 

102 

(2022) MLSER, 6(1), 90-108 



Las TIC para fortalecer las inteligencias múltiples y aprender historia en secundaria

Figura 2. Dimensiones del aprendizaje en porcentaje. 

La entrevista realizada a los alumnos fue confeccionada para enfocar la atención, 
sintetizar, comprobar y ver punto de vista de ellos. Los interrogantes fueron los siguientes. 

• ¿Qué te pareció trabajar con recursos tecnológicos en clases de Historia?
• ¿Cuál fue el recurso que te llamó más la atención?
• ¿Qué inquietud te generó trabajar con diferentes recursos?
• ¿Pudiste comprender el período histórico de trabajo?
• ¿Cuál es el argumento para demostrar que te apropiaste del conocimiento y a su vez

de los recursos?
• ¿Qué hiciste bien y qué debes continuar haciendo para seguir construyendo tu

conocimiento?
Esta, arrojó algunos resultados significativos. En la primera pregunta sobre si 

usaban las TIC en clases, el 70% respondió siempre, el 25% casi siempre y el 5% a veces. 
La segunda, relacionada al recurso de mayor interés, el resultado fue, 40 % las 
presentaciones dinámicas y 33% las líneas de tiempo. Los procesadores de texto y el uso 
de videos resultaron con el mismo porcentaje 11%, cerrando con 5% otros recursos. La 
tercera concerniente a que les genera usar las tecnologías, un 65% respondió, que le ayudo 
a entender la materia, el 33% los motivo a estudiar y a seguir investigando y a un 2 % los 
aburre. 

La cuarta apunta a la comprensión del período histórico, la totalidad respondió por 
si, y en la quinta se consulta si pudo apropiarse del conocimiento, un 93,3% respondió en 
forma afirmativa frente a 6,7% que lo hizo por la negativa. Al atestiguar sobre la 
apropiación del saber hubo respuestas favorables, algunos ejemplos: `Reconocer etapas 
históricas antes desconocidas´, `poder entender y opinar ´o `Explicar los temas con mis 
palabras´. 

En la pregunta sobre que hacer para seguir construyendo el conocimiento, un 5% 
respondió que no sabe, el resto de las respuestas fueron significativas. Ejemplos como, 
`adaptarse a los cambios´, `hacer buena comprensión de textos´, `poner más esfuerzo en 
los trabajos´ y `amigarme con la tecnología´. Y entre otras, `estudiar lo que me despierta 
y no interés´, `investigar, leer, razonar´ y `ver documentales´. 

Las propuestas pensadas para los estudiantes fueron respondidas individualmente 
como también pudieron ser conversadas. Las contestaciones se analizaron, se procesaron 
y graficaron en el software del programa informático Excel. para contar con más 
información. 

El estudio de diseño de triangulación concurrente DITRIAC, favoreció el 
encuentro de hallazgos entre las rutas y las teorías consultadas. De tal manera de cimentar 
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las interpretaciones extraídas de la información recabada, y relevarla como posibles 
convergencias. 

De la investigación cabe considerar en términos generales que la encuesta, para 
solo el efecto del estudio, que es favorable para los sujetos de investigación profesores y 
directivos, por alcanzar el parámetro establecido del 80% según la operacionalización. 

Se destacaron con el 100% sobre el parámetro establecido del 80%, las 
“Herramientas para procesar textos” como ser, Microsoft Word; las “Herramientas para 
el uso de presentaciones”, PPT, Tiki-Toki y Prezi; los “Entornos de aprendizaje” y el 
“Uso de recursos TIC para procesar la información”. 

El resto como los mapas mentales, la gamificación, la producción fílmica y otros 
que favorecen la resolución de problemas en forma paulatina se van consolidando. Como 
también los laboratorios y las aulas móviles. Tres están por debajo de las expectativas, 
los de uso musical, las grabadoras de audio y los generadores de gráficos. 

Como resultado de la entrevista, el profesorado destaca las habilidades 
comunicacionales, las corporales, las musicales y de desarrollo interpersonal. En el 
contexto metodológico sobresale el Aprendizaje Basado en Proyecto, el desarrollo de 
habilidades cognitivas en el aula y las comunicativas en otros entornos de aprendizaje. Se 
observaron diferencias con las respuestas de los directivos, quienes resaltaron las 
destrezas lógico-matemática, las corporales, y las musicales. Sin embargo, coinciden en 
el ABP, también en las propuestas cognitivas en distintos ambientes, el mayor hallazgo 
registrado entre los entrevistados. El uso del laboratorio/aula móvil, fue percibido como 
muy favorable para desarrollar programas informáticos, mientras que el profesorado lo 
menciona en un porcentaje menor. 

El análisis cualitativo permitió hacer una interpretación sobre la manera en que 
los profesores opinan sobre la forma de desarrollar las habilidades. 

Figura 3. Relevancia en la categoría de análisis. 
Nota: Se puede apreciar el enfoque investigativo sobre las IM y el uso de TIC. Elaboración propia. 
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Discusión y conclusiones 
Los datos de la investigación ponen de manifiesto ciertos resultados, la encuesta 

determinó que las herramientas para procesar textos, los usos de presentaciones 
dinámicas, los entornos de aprendizaje y el uso de recursos TIC para procesar la 
información, fueron considerados como las propuestas tecnológicas más destacadas en la 
enseñanza de Historia. Los datos extraídos de la entrevista enfatizaron las habilidades 
cognitivas, las comunicacionales, las corporales, las musicales y de desarrollo 
interpersonal en un contexto metodológico donde predomina el Aprendizaje Basado en 
Proyecto. Y si bien son datos alentadores, no implica que la adquisición de conocimiento 
sea automática, por ello, es necesario de los componentes metodológicos para generar 
conocimiento. 

Los hallazgos extraídos, están relacionados a los objetivos del estudio, todos 
relacionados con los alumnos de ESS de la modalidad Ciencias Sociales del Instituto 
Adventista Florida durante el período 2019 – 2020. El primero, establecer el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aprendizaje de Historia, que fue 
asistido por el tratamiento de la variable de estudio `Uso académico de las TIC en 
Historia´, con el hallazgo principal los ‘entornos de aprendizaje´, haciendo referencia al 
uso de las plataformas virtuales tanto e-learning, b-learning en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

El segundo objetivo, determinar el desarrollo de las Inteligencias Múltiples en el 
estudio de Historia, se estableció a través de la categoría de análisis `La aplicación de las 
Inteligencias Múltiples´. Determinando que las `habilidades comunicacionales´, que 
responden a la Inteligencia Lingüística, en las que inciden las habilidades de la escritura, 
la escucha, el habla, la lectura y la socialización son las destacadas. 

Y el tercero, identificar el aprendizaje de Historia, con los hallazgos extraídos de 
las rutas y las teorías consultadas, permitió encontrar convergencias entre la variable ̀ Uso 
académico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Historia´, y la 
categoría de análisis, ‘La aplicación de las Inteligencias Múltiples´.  
Limitaciones 

Al analizar el resultado de la investigación, existen algunos puntos y de manera 
interpretativa que podrían mejorar para brindar una enseñanza integral. 

Si bien es cierto que se observan buenas propuestas con usos tecnológicos e 
intentos por desplegar habilidades, es necesario ahondar más en el campo tecno 
pedagógico para no carecer de sustento. Las tecnologías son potentes herramientas que 
se ven reflejadas como alternativas de enseñanza y de aprendizaje, sin embargo, deberían 
adaptarse a los nuevos modelos y correrse de los viejos paradigmas para favorecer la 
transformación y el cambio. 

Desarrollar las habilidades de las inteligencias mediante estrategias, debería ser 
un punto de inflexión, con experiencias interdisciplinarias para el progreso de todas.  

Por tal motivo la institución educativa debe involucrarse en mejorar los equipos 
tecnológicos, y favorecer la capacitación profesional de manera continua. 
Implicancias y propuesta 

Según el contexto, al abrir las puertas a los nuevos desafíos del siglo XXI, se hace 
necesario generar una nueva cultura organizacional que incorpore innovación educativa. 

Los alumnos, hoy cuentan con el conocimiento de algunos sistemas digitales y. 
por el solo hecho de estar familiarizados con su uso, son favorables para enseñar 
contenidos disciplinares. De ahí una propuesta innovadora, donde la enseñanza este 
enmarcada en el formato WebQuest, interactuando con el ABP, siempre acompañadas de 
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estrategias que tengan la finalidad de hacer las clases más amenas, donde el alumnado 
aprenda en base al uso de las TIC y el desarrollo de las habilidades de las inteligencias. 

En la actualidad se promueve el pensamiento computacional, por favorecer el 
razonamiento lógico, el manejo y el aprendizaje de la resolución de problemas. Esto 
beneficia la expresión de ideas, el compartir soluciones, diseñar y crear a través de juegos 
y entornos de programación. Y para dinamizar las clases y el aprendizaje de Historia, en 
determinado momento se implementó el uso de Scratch, y Micro: bit, involucrando el 
aprendizaje de lenguaje de programación en bloques, además de la placa, ambas centradas 
en la creatividad y el pensamiento lógico. Esto presenta una gran oportunidad para 
trabajar proyectos multidisciplinares, donde los profesores del área Ciencia y Tecnología 
pueden ser parte y enseñar estos programas, conformando una pareja pedagógica a fin de 
despejar todas las dudas. 

Se destaca que, para identificar el aprendizaje de los alumnos en el contexto de 
enseñanza relacionando el uso académico de las TIC en Historia, con las formas en que 
el profesorado estima aplicar las Inteligencias Múltiples, es concluyente respetar los 
modos de aprender de los alumnos. 

La incorporación de instrumentos más potentes e innovadores, sirven para 
aprender el uso de las herramientas, fortalecer las inteligencias, y así aprender Historia de 
manera más significativa. Por lo expresado, las hipótesis de investigación fueron 
aceptadas. 
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Resumen. El presente artículo es parte del resultado de una investigación doctoral, cuyo objetivo final es 
comprobar la aplicabilidad y efectividad del flamenco como herramienta de intervención socioeducativa. 
En el texto se muestra una parte de la investigación realizada a partir del método Etnográfico propio de la 
Antropología. A lo largo del texto, se describen las principales ideas del marco teórico elaborado, así como 
los resultados de las entrevistas y la observación a las diferentes experiencias estudiadas. Experiencias que 
han sido analizadas en profundidad, con una investigación de más de cinco años, en diferentes lugares de 
Andalucía: centros educativos, centros culturales, socio comunitarios, privados, asociaciones, ONGS, etc. 
Aunque cada experiencia es diferente, todas tienen en común la utilización del flamenco como elemento 
transversal, para articular un trabajo que pretende mejorar la realidad de las personas que reciben la 
propuesta.  Los resultados obtenidos, arrojan luz sobre las múltiples posibilidades del flamenco como 
herramienta aplicada a la intervención socioeducativa. Y se concluye que, de manera específica, el 
flamenco aporta a las intervenciones estudiadas, elementos concretos que favorecen el éxito en el trabajo 
realizado. 

Palabras clave: Flamenco, intervención, educación, social, cambio 

FLAMENCO AND SOCIO-EDUCATIONAL INTERVENTION 

Abstract. This article is part of the result of a doctoral research, whose final objective is to verify the 
applicability and effectiveness of flamenco as a tool for socio-educational intervention. The text shows a 
part of the research carried out from the Field Work, methodology of the Anthropological discipline. 
Throughout the text, the main ideas of the elaborated theoretical framework are described, as well as the 
results of the interviews and the observation of the different experiences studied. Experiences that have 
been analyzed in depth, with an investigation of more than five years, in different places in Andalusia: 
educational centers, cultural center, community partners, private, associations, NGOs, etc. Although each 
experience is different, they all have in common the use of flamenco as a transversal element, to articulate 
a work that aims to improve the reality of the people who receive the proposal. The results obtained shed 
light on the multiple possibilities of flamenco as a tool applied to socio-educational intervention. And it is 
concluded that, in a specific way, flamenco contributes to the interventions studied, concrete elements that 
favor success in the work carried out. 
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Introducción 
Antes de comenzar a exponer los resultados de una investigación cuyo objeto de 

estudio es el flamenco como herramienta de intervención socioeducativa, es necesario 
aclarar ¿qué entendemos por flamenco?, así como las bases actuales de la intervención 
social y educativa. 

En primer lugar, para entender el flamenco en su totalidad, es necesario hacer un 
breve recorrido a lo largo de su historia y del marco teórico elaborado por las 
investigaciones que han estudiado este fenómeno. Desde su origen, a finales del Siglo 
XVIII, el flamenco ha pasado por varias etapas: la etapa preflamenca, el café cantante, la 
ópera flamenca, el neo jondismo y el flamenco actual. Así mismo, son dos las corrientes 
de pensamiento que entienden el flamenco como un fenómeno artístico, según autores 
como Steingress, Lavaur o Wasahbaugh, o como un fenómeno cultural, según los estudios 
de Cruces o Moreno. 

La Etapa preflamenca es el momento previo en el que se sientan las bases y se 
tienen las primeras noticias sobre este fenómeno musical. Engloba un conjunto de 
elementos estéticos, sociales y culturales que se dan en la sociedad española entre los 
siglos XVIII-XIX. “(…) los andaluces pobres abrazaron un conservadurismo resistente 
que, irónicamente se asemejaba al conservadurismo opresivo y coercitivo del siglo 
anterior (…) se remodelaron como majos, es decir como seres gallardos y descarados 
seguros de sí mismos.” (Washabaugh, 2005: 73).  

Según Lavaur (1976) y Steingresss (2006) el flamenco es un género artístico 
moderno del siglo XIX, que nace en el romanticismo para aportar una identidad cultural 
al proyecto político nacional, representa los valores románticos que son apreciados por 
intelectuales modernos, a la vez que abraza la tradición, creando este fenómeno moderno 
- tradicional y dando pie a su principal ironía (Washabaugh, 2005). En definitiva, el 
romanticismo impulsa al flamenco como fenómeno artístico, urbano y moderno. No es 
un arte popular sino popularizado (Lavaur, 1976) y populista (Aix, 2014). 

Entre 1850 y 1925 el flamenco se profesionaliza en los Cafés Cantantes. Suponen 
uno de los hitos del flamenco a través del cual, se llevaron a escena las voces de la vida 
cotidiana andaluza que fueron adaptadas, los cantes refinados y las letras dulcificadas 
(Washabaugh, 2005). Finalmente tomó más fuerza el cante del café, que el cante de la 
calle, que fue “ensombrecido por el sonido profesional” (Washabaugh, 2005:76). A partir 
de 1880, llevaron a cabo una campaña antiflamenca desde una perspectiva 
modernizadora, por la cual se rechaza lo antiguo y se asocia el flamenco a la delincuencia, 
nocturnidad y atraso. Sumado a ello, ciertos intelectuales y aficionados rechazan la 
intensa profesionalización del flamenco de principios del Siglo XX. 

Entre los años 1925 y 1955, tiene lugar otra etapa histórica llamada Ópera 
flamenca. En este período se dan dos tipos de representaciones flamencas, las dirigidas a 
los aficionados que tienen lugar en los colmaos, y son pagadas por señoritos1 a modo de 
fiesta privada. Y aquellos espectáculos para el gran público en los que se mezclan las 
formas flamencas con música nacional, como la copla. Como reacción a la decadencia de 
la ópera flamenca, Manuel de Falla y Federico García Lorca, organizan el I Concurso 

 
11 Hombres con alto poder adquisitivo. 



Velasco Rodríguez, C. 

128 

(2022) MLSER, 6(1), -126-142 

Nacional de Cante Jondo en 1922 en Granada, a través del cual pretendían rescatar las 
tradiciones auténticas que la ópera estaba destruyendo, sin embargo, el impacto fue más 
bien el contrario, ya que se describe en la actualidad como el “verdadero momento de 
despegue de la ópera flamenca (Cobo 1994:77).” (Washabaugh 2005: 79). 

Llegados a este punto es necesario mencionar que, en la investigación realizada 
sobre el fenómeno flamenco, este ha sido catalogado en dos sentidos diferentes. Por un 
lado, autores como Steingress, Lavaur o Washabaugh, lo identifican como un fenómeno 
artístico. Sin embargo, desde la mirada de Cruces o Moreno, el flamenco se estudia como 
un fenómeno cultural. 

Desde la perspectiva del flamenco entendido como fenómeno artístico, varios 
autores nos plantean en qué medida el flamenco ha sido usado por el estado como 
“proveedor etnicitario”2  para alcanzar sus propias metas. Lavaur (1976) afirma que el 
flamenco es un fenómeno artístico creado en respuesta a temas tradicionales y gitanos 
demandados por el Romanticismo. Durante el siglo XIX el flamenco ayudó a la 
consolidación del proyecto nacional del estado (Steingress, 1996), al proporcionar una 
cultura popular que permitiese la unión social (Florido y Reigada, 2015). El llamado 
“nacional-flamenquismo” durante el régimen franquista, mantenía el nacionalismo 
español anterior a la vez que vendía una imagen simbólica de España de gran aceptación 
por el turismo incipiente, “y es que la mercantilización ha sido otra posibilidad de 
instrumentalización, presente en el flamenco desde su propio origen como género 
artístico” (Florido y Reigada, 2015, p. 224). 

Una nueva etapa denominada Neojondismo que supuso para el flamenco alcanzar 
un “estatuto de autonomía artística” (Aix, 2014, p. 45), tiene lugar entre 1955 y 1980 
como una reacción purista. En ella se da un movimiento en defensa del flamenco jondo, 
sus elementos y fundamentos musicales como una reacción a la vulgarización del 
flamenco en producciones anteriores y usos políticos ligados al franquismo. Tres 
acontecimientos son claves en esta etapa, por una parte, la publicación de los libros 
“Flamencología” de Anselmo González Climent (1955) y “Mundo y formas del cante 
flamenco” (1963) de Ricardo Molina y Antonio Mairena. Otro de los hechos importantes 
es el Concurso Nacional de Cante Jondo de Córdoba, en 1956. Y por último la “Antología 
del Cante” publicada por Hixpavox (1954). Hasta los años sesenta los espectáculos tienen 
lugar principalmente en los Tablaos, o bien en los Concursos Nacionales de Cante 
organizados desde 1958 por la Cátedra de Flamencología de Jerez. 

Desde 1980 hasta la actualidad comienza una etapa denominada Nuevo Flamenco. 
Se da un proceso de mercantilización que da más importancia a la produsión discográfica 
y provoca una proyección mundial. Aumenta el apoyo institucional, político y financiero 
despertando interés en espacios culturales, audiovisuales o académicos. Es significativa 
la popularización del flamenco a través de grandes figuras que se convierten en símbolos 
y fenómenos sociales como Camarón o Paco de Lucía. 

Al margen de la descripción anterior que entiende el flamenco como fenómeno 
artístico, otros autores han hecho una lectura etnicista, entendiendo el flamenco como un 
fenómeno cultural vinculado a prácticas sociales y culturales: fiestas, comunicación, 
relaciones, etc., al tiempo que a los grupos étnicos presentes en Andalucía durante los 
siglos XVI y XVII como moriscos, gitanos y clases populares. Este punto de vista es 
compatible con la teoría del Romanticismo, y permite explicar la singularidad musical 
del flamenco al vincularlo a formas orientales, así como adelantar los orígenes a una 

2 http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/uploads/raa/n9/aix.pdf 
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época premoderna, y dar espacio a otras formas preexistentes de música y sociabilidad 
ligadas a ritos de paso, reuniones y fiestas. En definitiva, explica el proceso histórico de 
creación de un sistema músico- social por tradiciones culturales propias de grupos 
sociales y étnicos específicos (moriscos-gitanos-grupos populares). 

Desde la perspectiva del flamenco como fenómeno cultural, se definen los rasgos 
culturales que nos permiten la identificación del flamenco como sistema y patrimonio 
cultural. En relación al sistema cultural, diferenciamos dos miradas, una etnicista que liga 
el flamenco a Andalucía y se refiere a rasgos como la sociabilidad, el trabajo o las fiestas, 
y otra universalista que entiende el flamenco como expresión cultural. Cruces (2002) 
justifica el arraigo del flamenco en Andalucía, debido a que esta tierra comparte rasgos 
de sociabilidad con el flamenco.3  

(…) si bien es verdad que el flamenco refleja muchos de los rasgos que 
adquieren las relaciones sociales grupales características de la cultura 
andaluza (la tendencia a la segmentación social, el dominio del componente 
masculino en los contextos entendidos como públicos), ciertas formas de 
interrelación propias son privativas de colectivos, espacios y tiempos sociales 
que se han dado en llamar específicamente flamencos. (2002, p. 23).  

Mantiene la autora que desde el estudio de la sociabilidad podemos conocer 
“porqué el flamenco surge y se desarrolla en Andalucía y no en otras sociedades “debido 
a las peculiares formas de relación a través de las cuales se comprende y manifiesta la 
sociabilidad andaluza” (2002, p. 23). En relación a esta hipótesis, Cruces plantea un 
análisis metodológico de los rituales flamencos desde el análisis de tres variables (i) nivel 
de institucionalización y formalización, (ii) participación y vínculos y (iii) la distinción 
entre el valor de uso y el valor de cambio de la expresión flamenca, (flamenco privado o 
público) según exista o no un intercambio monetario que responda a la lógica de mercado, 
o por el contrario responda a una necesidad social como el acompañamiento a una boda 
o a un trabajo agrícola. Los espacios privados son más dados a la “vivencia completa y 
socializada del flamenco” (2002, p. 33). Sin embargo, lo significativo es que las 
relaciones directas no solo se dan en el flamenco privado, sino también “con una dosis de 
artificio simbólico en muchos casos en peñas o festivales (…) y que constituyen muestra 
de los momentos sociales formalizados en los cuales el flamenco tiene valor de cambio”.  
(2002, p. 34). Cruces mantiene que el flamenco crea y sirve a las relaciones igualitarias, 
al menos en lo simbólico, ya que en realidad tienden a la segmentación, de igual modo 
que en la sociedad andaluza en la que tiene lugar “la existencia de una multiplicidad de 
pequeños grupos, la mayoría de ellos no formalizados, que son poco permeables hacia el 
exterior y dentro de los cuales se da una sociabilidad generalizada” (Moreno 1986, p. 
273). En este sentido hay que considerar el nivel de acceso al rito flamenco, ya que, si 
bien el espectáculo es accesible, “el mundo de los flamencos es difícilmente permeable”. 
(Cruces, 2002, p. 35). Para acceder a este mundo es precisa la afinidad, es decir tener la 
cualidad de ser flamenco, lo cual asegura que se conozcan y respeten los códigos 
flamencos para la escucha y el disfrute. Otros criterios de segmentación son la etnicidad 
en cuanto a la categoría de gitano o payo, y el género.  

A nadie se oculta que el control patriarcal ha apartado a multitud de mujeres 
gitanas de la posibilidad de convertirse en profesionales. (…) Mientras que la 
participación de las mujeres gitanas en sus rituales flamencos privados es de 

 
3 Entendemos sociabilidad como sistema de relaciones sociales institucionalizado: lineamientos, contextos, valores, tipos de 

expresión, agrupamientos, ritualización, etc. 
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pleno derecho, la condición invisible de las mujeres en el flamenco es casi 
exclusiva de la población no gitana. (2002, p. 42). 

En definitiva, debido a una construcción cultural de los géneros, las mujeres no 
participan del mismo modo que los hombres ni en peñas, ni en el ámbito artístico, aunque 
en el baile la presencia femenina ha sido una constante, ha estado marcada por categorías 
asociadas a la sensualidad y gracilidad. Frente a esto, las mujeres en los hogares han sido 
las primeras transmisoras del flamenco, que se ha desplazado por matrilinealidad. 
Otra de las cuestiones a destacar es la reafirmación de la identidad local en el flamenco: 
el fuerte peso de la comunidad local es una de las dimensiones para la construcción de 
fronteras de la identidad en Andalucía. Este componente está muy marcado en el 
flamenco y condiciona sus modelos de acción ritual. Lo más interesante son los procesos 
comunicativos que se dan entre artista y público, porque “ahí se exterioriza el vínculo de 
identificación local y la dimensión comunitaria e integradora” (2002, p. 48) de ciertos 
eventos flamencos como los festivales. “El flamenco permite establecer un proceso de 
comunicación a través de sus armas estéticas y su plasticidad emocional (…) también de 
la fiesta, de la identificación comunitaria en la que el arraigo de lo local es indiscutible.” 
(2002, p. 53). 

Por tanto, desde la perspectiva del flamenco como fenómeno cultural, los rituales 
flamencos “van más allá de lo puramente cognitivo o emocional. Sirven de marco para la 
expresión de la sociabilidad colectiva (…) permiten el establecimiento de redes y 
relaciones de poder y prestigio y son contextos sociales en que se ponen claramente de 
manifiesto los vínculos identitarios.” (2002, p. 54).  

En relación al patrimonio cultural, autores como Isidoro Moreno hacen una 
revisión crítica de la política llevada a cabo en este ámbito en un sentido de 
instrumentalización del flamenco a favor de la política o del mercado. El flamenco es 
marcador de la cultura andaluza, aunque en su análisis se plantean falsos binarismos que 
obstaculizan esta relación, tales como el gitanismo frente al antigitanismo: andaluces 
gitanos y andaluces no gitanos. Duda del carácter popular o no popular, frente al que 
entendemos un flamenco tradicional moderno, compuesto de elementos elitistas y 
populares. La noción de hermetismo del flamenco, que había sido invisibilizado hasta su 
mercantilización. Y, por último, una falsa identificación individualista del flamenco que 
en su esencia es acción colectiva, comunicativa, ritual, experiencia íntima e individual 
(pero no individualista)  

Una cuestión que ha limitado el flamenco ha sido su identificación con lo nacional 
y español, en esa contribución étnica ya comentada que permitió al sistema político 
articular el sentimiento nacional, que mencionan autores como Steingress o Aix, desde la 
mirada del flamenco como fenómeno artístico. Esta cultura nacional inventada, no tiene 
en cuenta las diferentes realidades multiculturales del estado español, contribuye a la 
unidad de la nación a la vez que bloquea la identidad específicamente andaluza del 
flamenco.  Desde la reflexión de la instrumentalización política del flamenco, Moreno 
afirma que el flamenco es una cultura local y global, ya que se configura como un 
importante marcador cultural andaluz que reconoce la raíz mestiza e intercultural. Es un 
fenómeno que permite expresar los sentimientos y experiencias de clases gitanas y no 
gitanas. Debido a su funcionalidad social viva (enraizamiento cultural) para la expresión 
de valores, y no tanto a la mercantilización, ha tenido una proyección y acogida universal. 

El Flamenco es patrimonio cultural inmaterial debido a que tiene raíces culturales 
y etnológicas; muestra la diversidad cultural y representa una identidad; es tradicional a 
la par que está vivo, y es la manifestación de un colectivo social, su transmisión es oral, 
y tiene significados y funciones psicosociales; “es un patrimonio emocional, siendo el 
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cuerpo humano (los bailaores, cantaores, músicos) el principal instrumento para su 
ejecución o – literalmente – encarnación.” (Grötsch, 2011)4 

 
Figura 1. Elementos del Flamenco. 
Nota: Fuente: Elaboración propia a partir del Trabajo de Campo 

 
Una vez planteadas las dos corrientes de pensamiento a grandes rasgos, es posible 

describir los resultados del estudio que sitúa al flamenco en un lugar intermedio entre el 
arte y la cultura. Para ello, se parte de una mirada completa y no excluyente, que descubre 
en el flamenco elementos artísticos y culturales. A lo largo de cinco años de estudio 
doctoral específico sobre este fenómeno, y partiendo del marco teórico ya descrito, se 
muestra la Figura 1, como una representación de los elementos del flamenco, descrito en 
un sentido artístico y cultural. 

El objeto central de la investigación, es mostrar como el flamenco puede ser una 
herramienta de intervención social y educativa de éxito. Antes de continuar, nos 
detendremos a analizar en qué consisten ambas acciones.  

La intervención social es aquella “actividad que se realiza de manera formal, 
intenta responder a necesidades sociales e incidir en la interacción de las personas, 
aspirando a su legitimación social” (Fantova 2008, p. 149) La necesidad a la que se da 
respuesta es la interacción, esto es, la relación entre la autonomía personal y la integración 
comunitaria, (Fantova 2008). Es una actividad básica en el desarrollo de disciplinas como 
el Trabajo o la Educación Social (Fantova 2008). La Psicología también trabaja mediante 
intervención, aunque emplea el término intervención psicosocial, que podemos definir 
siguiendo a Nelson y Prillenltensky, como: “Procesos intencionalmente diseñados para 
influir sobre el bienestar de la población por medio de cambios de valores, políticas, 

 
4 Conferencia I Congreso Internacional de Flamenco, 2011.  Génesis de un patrimonio. El caso del flamenco. 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/redportales/comunidadprofesional/sites/default/files/kurt_grotsch._genesis_de_un_patrimo
nio_el_caso_del_flamenco.pdf 
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programas, distribución de recursos, diferenciales de poder y normas culturales” 
(Carnacea y Lozano, 2011). En definitiva, la intervención social pretende que se dé un 
cambio para llegar al equilibrio, de modo que hay que entender la sociedad como un 
sistema social (Parsons, 1951; Merton, 1957), formada por elementos e instituciones que 
la mantienen. No pretende la transformación del sistema sino la transformación de 
algunos elementos (personas, grupos, instituciones...), disfuncionales que deben ser 
estudiados y tratados para que se vuelvan funcionales. (Montenegro, 2001). 

La intervención social tiene lugar al amparo de las metodologías desarrolladas por 
diferentes disciplinas, que ofrecen el marco y las técnicas para llevar a cabo la acción 
directa con las personas. La metodología no es solo la organización de unos pasos o 
instrumentos, sino que cuenta con una visión totalizadora e integradora que busca incidir 
en la estructura de los hechos objeto de intervención. Por tanto, hasta llegar a la práctica, 
el proceso metodológico es ascendente, supone una acumulación de conocimientos y 
utiliza diferentes técnicas para operar. (Kisnerman, 1998). 

Otra de las dimensiones en las que el flamenco nos permite intervenir con éxito, 
es la educativa, y para describirla, se parte de una mirada muy específica impulsada por 
Paulo Freire, que la entiende como “(…) praxis, reflexión y acción del hombre sobre el 
mundo para transformarlo” (Freire, 1971, p.1) Toda acción educativa parte de un 
concepto de lo humano y del mundo, es por ello que no hay una educación neutra, y 
tampoco puede ser al margen de la sociedad. Más bien, debe estar en contacto con el 
entorno y recoger las expectativas, sentimientos, vivencias y problemas de las personas.  

La educación para Freire es un canto de amor, de coraje hacia la realidad, que no 
teme y que más bien busca transformar, con espíritu comprometido y fraternal. Por ello 
la educación es diálogo, comunicación entre los hombres y no se da en el vacío sino en 
escenarios sociales concretos. Es la herramienta más poderosa de trasformación social, es 
arma de lucha contra el atraso y la pobreza, es una vivencia constante de experiencias 
mutuas entre el educador y el educando, que dan pie a la educación concientizadora. 

Entendiendo la educación de este modo, es posible entender también como el 
flamenco, es una herramienta que nos facilite esa liberación y transformación de la que 
habla Freire, ya que son varios los elementos flamencos, relacionados con la definición 
dada, tales como la sociabilidad, al acto social en el que es posible el flamenco, el papel 
que cobran la expresión y la comunicación, y la propia identidad de rebeldía y denuncia 
que hay en su raíz más honda. De este modo, el flamenco no solo como elemento cultural, 
sino como elemento artístico, puede favorecer el trabajo educativo y social.   

Para comprender la relación entre flamenco y educación, es importante también 
analizar la dimensión del arte en relación a la intervención socioeducativa. Si analizamos 
la práctica directa de la intervención desde el Trabajo Social, la Educación Social o la 
Psicología, detectamos que las técnicas relacionadas con el arte se emplean a menudo 
como elementos mediadores para la educación o contra la exclusión. Se trata de técnicas 
culturales y artísticas que los profesionales emplean en contextos sociales y comunitarios 
sin conocimiento ni planificación específica, contando únicamente con su propia 
creatividad. (Moreno, 2010) La intención es utilizar el arte como mediador, como una 
herramienta que permite al profesional fomentar la autonomía y la inclusión social de las 
personas. (Moreno, 2010). “Nadie puede salir de una situación de exclusión social si antes 
no ha sido capaz de imaginarse de otra manera, de representárselo, de proyectarse hacia 
el futuro”. (Moreno, 2010, p.2) De modo que el arte puede ser vehículo para una 
representación diferente de la persona, como una proyección hacia donde se dirige su 
propio cambio. 

Desde disciplinas como la filosofía, la psicología o la educación, diferentes 
autores piensan sobre la relación entre el arte y la intervención social. El filósofo Nelson 



El flamenco y la intervención socioeducativa 

133 
 
(2022) MLSER, 6(1), 126-142 

Goodman (1906-1998) mantiene que el arte permite entender y cambiar la representación 
de la sociedad que nos hacemos, dando pie a una relación entre lo sentido y lo vivido. 
Desde la psicología, autores como Sigmund Freud (1856-1939), Carl G. Jung (1875-
1961), Jean Piaget (1896-1980), María Cristina Rojas o Susana Sternbach, han trabajado 
las relaciones entre el desarrollo humano y el arte, destacando unos el desarrollo 
intelectual, y otros el emocional según sus corrientes de pensamiento. Para el psicólogo 
gestáltico Arnheim, el arte ayuda a situarse en el mundo y afirma que es uno de los 
instrumentos más poderosos para la realización de la vida. (Moreno, 2010). 

En el ámbito educativo, De las Heras (2013) mantiene que la Educación Artística 
permite un desarrollo integral y emocional a través de la inclusión del arte en procesos 
educativos. Se trata de una herramienta pedagógica de gran calado ya que, a través de 
ella, el alumnado desarrolla sus recursos cognitivos, perceptivos, valoración crítica y 
expresión. Para ello, la educación artística ha de ser crítica e ir más allá de las habilidades 
técnicas del alumno, debe ser una reflexión a partir de la creación colectiva del alumnado 

Respecto a la educación, también es necesario abordar la cuestión de la 
Innovación Educativa como aliada en un escenario que, cada curso se torna más complejo, 
por la propia evolución de la sociedad, a la cual la educación debe seguir el ritmo sin 
dilación.   

Carbonell (2001), define la innovación como una serie de intervenciones, 
decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad y sistematización que tratan de 
modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas.  

Margalef y García, en su artículo ¿Qué entendemos por innovación educativa?, 
consideran que innovar supone provocar cambios y “el cambio siempre implica una 
alteración, una transformación de un objeto, de una realidad, de una práctica o de una 
situación”. En el ámbito educativo, la innovación es causa y fin y conlleva no pocas 
dificultades. Como indica Perrenoud (2004, p.184) "...a pesar de las nuevas tecnologías, 
de la modernización de los currículos y de la renovación de las ideas pedagógicas, el 
trabajo de los enseñantes evoluciona lentamente, porque depende en menor medida del 
progreso técnico, porque la relación educativa obedece a una trama bastante estable y la 
cultura profesional acomoda a los enseñantes en sus rutinas" 

Pero a pesar de la lentitud con la que se imponen los cambios educativos, la 
innovación en educación es un proceso permanente, original e intencional de búsqueda 
de mejora de la calidad educativa y de los aprendizajes del alumnado; su relación con el 
uso de las tecnologías está supeditada a esa mejora e incluye aspectos estructurales que 
incumben a la organización de los centros, la dinámica de información y comunicación 
y, sobre todo, los procesos de enseñanza-aprendizaje.5 

Lo más relevante, "es innovación si añade valor al aprendizaje." (Francesc Pedró, 
director del Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe (IESALC).   

Siguiendo las claves dadas por la Junta de Andalucía, la innovación es un campo 
abierto a múltiples posibilidades, que a priori se centran en las nuevas tecnologías, pero 
también deben atender a la parte humana y vivencial de la persona en un entorno que no 
siempre es el más agradable, como por ejemplo el que hemos vivido este año debido a la 
crisis sanitaria. Obligada toda la comunidad educativa, a alterar sus costumbres, formas 
de relacionarse y de operar en los centros, ha sido necesario innovar para mejorar las 
formas tradicionales con el fin de prevenir la enfermedad y mantener los niveles de 
relación y vínculo social necesario para el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

 
5 Recuperado de: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/innovacion-educativa (20/05/21) 
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Sirva esta situación como ejemplo para la reflexión que sigue. Si se entiende la 
innovación como algo más allá del equipamiento TIC en los centros, será posible crear 
nuevas realidades en el espacio educativo que hagan más rico el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. Todo ello mediante el cuidado del vínculo y la afectividad, bajo el respeto al 
derecho de la educación, teniendo en cuenta los múltiples agentes participantes y con 
apertura al entorno social. 

En definitiva, la innovación provoca un cambio en la realidad educativa, que haga 
mejorar las claves de la enseñanza, y provoquen la actualización necesaria para 
acompasar el trabajo en los centros, con la vida real. Una de las claves del éxito es tener 
en cuenta el contexto, para adaptar el trabajo a las personas, evitar obstáculos y potenciar 
las fortalezas de la comunidad. Es preciso que la escuela se configure como un espacio 
abierto, que permita la entrada y participación de las familias y la comunidad en el 
proceso educativo. Hargreaves (2003) plantea que el cambio en educación está 
relacionado con la atención a los aspectos racionales y emocionales de este cambio, así 
como con su expansión al resto de la comunidad. Según el autor, es preciso aunar 
compromisos y trabajar de manera conjunta entre comunidad e instituciones. (Sanchiz, 
2009). 

Partiendo de la información anterior, es posible plantear la aproximación del 
flamenco al entorno educativo como experiencia innovadora, que nos comunique con el 
entorno cultural que se habita, favorecer la expresión y la comunicación, la sociabilidad, 
el diálogo y en última instancia la transformación. 

Método 
La investigación doctoral que enmarca los resultados descritos en el presente 

artículo, se aborda desde el Método Etnográfico, precedido de una revisión bibliográfica 
y documental de fuentes primarias y secundarias que permiten iniciar el trabajo de campo 
desde una perspectiva más próxima al objeto de estudio. 

Revisión documental 
Se realiza una revisión documental de fuentes primarias y secundarias sobre el Objeto de 
Estudio, o que puedan arrojar luz a la hipótesis planteada y que permitan la aproximación 
al campo con una información previa necesaria para comprender y analizar las situaciones 
reales través de la exploración de los principales autores. En relación al estudio del 
flamenco como fenómeno artístico y cultural analizaremos las principales obras de 
Lavaur, Steingress, Whasabaug, Aix, Cruces, Mandly y Moreno. Dentro del marco de la 
intervención social a través del arte, se revisa la producción de Grötsch y de las Heras, 
así como autores de referencia en Psicología, Trabajo social o Educación: Jung, Piaget, 
Klein, Ander- Egg y Freire entre otros.  

Método etnográfico 
La Etnografía es el método desarrollado por la disciplina antropológica. Se 

materializa en el Trabajo de Campo y ofrece varias herramientas para acceder a la 
información, de las cuales se han utilizado la Observación, las Entrevistas en profundidad 
a Informantes Clave, y los Grupos de Discusión, como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 1 
Diseño de la investigación etnográfica

Experiencias estudiadas 

EXPERIENCIA TRABAJO DE CAMPO 
Lugar, año 

PARTICIPANTES ENTREVISTA // 
GRUPO DISCUSIÓN 

Intervención social y educativa 

Ponte 
Flamenca 

ONGD Mujeres en Zona de 
Conflicto, Cruz Roja, CICBatá 

Córdoba, Huelva, Granada, 
Málaga, Ecuador. (2013-2017) 

IES Levante, Algeciras (Cádiz), 
2015 

IES Galileo Galilei (Córdoba), 
2016 

IES Averroes (Córdoba), 2017 
CEP Córdoba, 2017 

IES Cornelio Balbo, Cádiz, 2020 

Colectivos en 
riesgo de exclusión: 
mujeres víctimas de 
violencia, jóvenes, 
ámbito comunitario. 
Alumnado FP 
Alumnado FP 
Alumnado ESO 
Profesorado 
Profesorado 

Dinamizadora: Araceli 
Caballero 
Participante 1: 
Inmaculada Cantos 
Participante 2: 
Azahara Medina 
Participante 3:  
Isabel Pozo 
Grupo de discusión: 
Profesorado 

Ole con Ole ONGD CicBatá 
Sevilla, Córdoba, Cádiz, 

Guatemala 
(2021-2014) 

Jóvenes 
Profesionales de la 
intervención Social 
Colectivos 
feministas 

Dinamizadora 1: 
Maribel Villata 

Autoestima 
Flamenca 

Ayuntamiento de Sevilla, centros 
cívicos, programa intervención 

comunitaria 
(2017-2020) 

Colectivos en 
Exclusión social. 
Mujeres mayores 

Dinamizador: Carlos 
Sepúlveda 

Flamenco 
Inclusivo 

Sevilla (2018-2020) 
Seguimiento documental,  y 

publicaciones 

Personas con 
diversidad 
funcional (ceguera, 
síndrome de 
down..) 

Dinamizador: José Galán 
Participante 1. Pepa 
Polidoro 
Participante 2 Lola 
García-Baquero 

Fundación 
Alalá 

Fundación Alalá 
Sevilla y Jerez, 

(2019-2021) 
Seguimiento documental, y 

publicaciones. 

Menores y 
familiares de etnia 
gitana en situación 
de exclusión social 

Profesional 1. Emilio 
CaraCafé 
Profesional 2: María 
Ortega 

La Flamenkura 
todo lo cura 

Cádiz, Málaga, Bilbao, México 
(2017-2020) 

Seguimiento documental, y 
publicaciones. 

Profesorado 
Miembros de 
colectivos sociales 
Comunidad en 
general 

Profesional 1. Mónica 
Flamencura 
Profesional 2. Raquel 
Flamencura 

Emociones a 
Compás 

Sevilla, Córdoba y Granada 
(2016-2018) 

Seguimiento documental, y 
publicaciones 

Profesionales de la 
intervención social 
y las artes escénicas 

Profesional: Noemi 
Martínez 

Innovación educativa 
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Proyecto 
Innovación 
Educativa 

Programa Vivir y Sentir el 
Patrimonio 

Proyecto de Innovación educativa 
a través del Flamenco 

#Levanterías,  
IES Levante, Algeciras. 

(2020/2021) 

Comunidad 
Educativa 

Participante 1: Aurelio 
Herrera 
Participante 2: Francisco 
Guzmán 

Premios 
Flamenco en el 

Aula 

IES García Lorca, Algeciras 
(2018/19) 

IES Jacaranca, Brenes (2019/20) 
IES Las Lagunas, Mijas 

(2019/20) 
Seguimiento Documental 

Comunidad 
Educativa 

Premiado: Manuel 
Salazar 

Divulgación y denuncia pública 

Colectivo Flow 
6x8 

Sevilla (2015-2020) 
Seguimiento documental y 

actuaciones publicadas 

Comunidad en 
general 
Activistas de 
movimientos 
sociales 

Participante 1: Paco 
Paraíso (pseudónimo) 

Peineta 
Revuelta 

Redes Sociales  
(2019-2020) 

Seguimiento publicaciones 

Comunidad en 
general 
Activistas de 
movimientos 
feministas y 
gitanistas 

Dinamizadora 1: Peineta 
Revuelta (pseudónimo)  

La poderío Medio de comunicación  
(2018-2021) 

Seguimiento publicaciones 

Comunidad en 
general 
Activistas de 
movimientos 
feministas 

Periodista 1: Auxi León 

profesionales 

Academia baile 
“La Chocolata” 

Sevilla  
(2020-2021) 

Observación participante en clase 

Grupos mixtos 
nivel sociocultural 
y académico medio 
alto 

Bailaora: Carmen “La 
Chocolata” 
Grupo de discusión: 
Asistentes a clase 

Academia baile 
“Jesus Nuñez” 

Cádiz 
(2020) 

Observación participante en clase 

Grupos mixtos 
nivel sociocultural 
y académico medio 
alto. 

Bailaor: Jesús Núñez 

Academia de 
Baile “Maica” 

Córdoba  
(2015-2017) 

Observación participante en clase 

Grupos mixtos 
nivel sociocultural 
y académico medio 
alto. 

Bailaor: Paco 
Montemayor 

 
 

Academia de 
Cante “Rosa de 

la María” 

Córdoba 
(2013/2015) 

Observación participante en clase 

Grupos mixtos 
nivel sociocultural 
y académico medio 
alto. 

Cantaora: Rosa de la 
María 
Grupo de Discusión: 
Asistentes a clase 

Experiencia 
documental 
“Sin ruido” 
Academia 

“Inma Lobato” 

Presentación Documental 
Córdoba (2016) y Sevilla (2017) 

Seguimiento Documental 
Balcanes  

Comunidad en 
general 
Mujeres de 40 a 80 
años asistentes a 
clase 

Director Documental: 
Jesús Pulpón 
Bailaora: Inma Lobato 
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Antonio 
Manuel 

Rodríguez 

Profesor Universidad de Córdoba. 
Investigador Memoria Andalusí 

 Entrevista en 
profundidad 
(2020) 

Bárbara de las 
Heras 

Profesora Universidad de Jaén. 
Investigadora flamenco y cuerpo 

 Entrevista en 
profundidad 
(2018) 

Rocío Marquez Cantaora  Entrevista en 
profundidad 
(2020) 

Raúl 
Rodríguez 

Antropólogo, investigador, 
músico,  

 Entrevista en 
profundidad 
(2020) 

Juan Pinilla Músico, Activista Social  Entrevista en 
profundidad 
(2020) 

Alicia Carrasco 
y José Manuel 

León 

Cantaora y guitarrista flamenco  Entrevista en 
profundidad 
(2021) 

Nota: Fuente: Elaboración propia 
 
 

De la tabla anterior, se obtienen las categorías de observación analizadas: 
Intervención Social y educativa, Experiencias de innovación educativa, Divulgación y 
denuncia y   Profesionales. En base a estas categorías, se lleva a cabo la observación 
participante de las diferentes experiencias, se identifican en campo los agentes clave, y 
esto permite desarrollar entrevistas en profundidad y grupos de discusión. El extenso 
Trabajo de Campo desarrollado en diferentes ciudades de Andalucía entre los años 2012 
y 2021, ha sido sistematizado de forma escrita y audiovisual. Inicialmente, se transcriben 
los datos recopilados en cada categoría de observación, y de forma diferenciada según la 
técnica de investigación aplicada. Una vez se cuenta con toda la información organizada 
por categorías, se sistematizan los datos en unidades de análisis, que permiten cruzar, 
comparar y comprobar la información obtenida en campo durante un período de 9 años, 
a través de las diferentes técnicas de investigación del método etnográfico, obteniendo 
los resultados descritos en el siguiente apartado. 
 
 

Resultados 
La investigación etnográfica realizada, permite obtener una hoja de ruta sobre la 

utilización del flamenco, en las intervenciones socioeducativas. Las unidades de análisis 
establecidas en el análisis de los datos obtenidos permiten presentar de forma ordenada, 
los principales hallazgos de la investigación, que se diferencian según las categorías 
analizadas. A continuación, se realiza una breve descripción de los principales hallazgos 
a partir de las unidades de observación establecidas: 

Las experiencias de intervención social y educativa estudiadas son heterogéneas, 
y se estudian principalmente en territorio andaluz entre 2012 y 2021. Son gestionadas por 
profesionales de la intervención social, con formación en psicología, educación, trabajo 
social o pedagogía, que además, presentan admiración y respecto por el flamenco y se 
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han formado de manera no profesional en diferentes ámbitos de esta disciplina, 
principalmente cante o baile.  

Todas las experiencias se realizan desde la lógica de la intervención social: se 
identifica una necesidad y se planifica una intervención, que en estos casos es desarrollada 
empleando el flamenco como herramienta y vehículo a través del cual llevar a cabo el 
trabajo, para lograr los objetivos planteados. En el 90% de los casos estudiados, el nivel 
de satisfacción es alto o muy alto, según declaran los participantes en los grupos de 
discusión, así como los resultados de las evaluaciones realizadas en cada caso. De los 
datos obtenidos en el trabajo de campo, se puede deducir que, la utilización del flamenco 
en estos casos, acompaña a las herramientas clave de las disciplinas sociales para dar 
respuesta a las necesidades identificadas.  

En ningún caso el objetivo es aprender a bailar o cantar flamenco, sin embargo, 
su aplicación como recurso añadido, favorece determinadas claves que permiten alcanzar 
el éxito. Cada profesional desarrolla una forma muy particular de aplicar el flamenco, que 
responde al colectivo, la necesidad y los propios recursos con los que cuenta la persona.  
Pese a todo, podemos establecer elementos comunes a todas las experiencias: 

• Se dan en procesos de trabajo grupal
• Favorecen la comunicación y la relación entre participantes
• La expresión flamenca promueve la igualdad entre participantes.
• La aplicación de los códigos flamencos es viable tanto en los grupos que lo utilizan

tradición cultural como la etnia gitana, o bien los que son totalmente ajenos a ello
como las personas migrantes procedentes de otros países o de otras zonas de
España.

• El flamenco como expresión artística, puede abordarse como un recurso diverso, a
partir de la percusión (ritmo), la guitarra (escucha), el cante (voz) y el baile
(cuerpo).

Mención especial merecen las experiencias de innovación educativa desarrolladas 
en centros educativos públicos andaluces, bajo el influjo del programa de innovación 
educativa, Vivir y Sentir el Patrimonio, impulsado por la Junta de Andalucía. Han sido 
estudiadas varias de estas experiencias, que aproximan el flamenco al aula, como una 
herramienta de innovación educativa, de manera que el flamenco se convierte en un apoyo 
y un soporte para el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Se identifican las siguientes claves, como elementos de éxito en las experiencias 
estudiadas: 

• El profesorado que impulsa la experiencia, es aficionado al flamenco, tiene una
base mínima, o debe formarse para poder desarrollar la intervención.

• La contextualización de la propuesta según el centro, marca estrategia diferentes,
basadas en figuras locales, o variantes de ciertos palos endémicas de la zona.

• La participación con los artistas flamencos locales, permite una experiencia más
positiva.

• Es necesaria una adecuación de recursos materiales, espaciales y humanos para una
propuesta de innovación educativa con calidad.

• Diseñar una estrategia educativa que favorezca la aplicación del flamenco tanto de
manera transversal, como en las diferentes áreas.

• Favorecer la vivencia del flamenco desde la calma y la creatividad.
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Otra de las unidades de análisis de la investigación, estudia tres intervenciones en 
el ámbito de la divulgación educativa y la denuncia pública, como es el caso del colectivo 
Flow6x8, que, con su protesta aflamencada, irrumpe en espacios públicos, y a ritmo de 
zapateado, o cante por soleá puede visibilizar determinadas situaciones que consideran 
injustas, como las que pueden derivar del ejercicio bancario o político.  

Los siguientes colectivos analizados son Peineta Revuelta y La Poderío, más 
orientados a la divulgación de información en clave periodística a través de artículos (La 
Poderío), o de redes sociales (Peineta Revuelta). Ambos alzan su voz apropiándose del 
código cultural flamenco, que da lugar a un lenguaje aflamencado, fácil de entender y 
difundir, que visibiliza a la población madre de este arte, a la población situada en los 
márgenes, en la zona de exclusión. 

En este bloque de experiencias, cobra especial importancia el análisis cultural del 
flamenco, que es el hilo conductor de cada intervención, más allá de las formas artísticas, 
o el uso de productos musicales flamencos, en el trabajo de campo se identifica una 
identidad común a las tres propuestas, que, con objetivos diferentes (divulgación, 
expresión o denuncia), hace posible una vez más, determinar la claves principales, como 
son: 

• Uso del flamenco como una herramienta de expresión y comunicación de las 
poblaciones excluidas, como un grito de exigencia y rebeldía. 

• Intervenciones no normativas, tanto en lo periodístico (publicaciones de estilo 
libre), como en lo artístico (performances flamencas de Flo6x8) 

• Rescate del espíritu libre y rebelde de un arte que se desarrolla desde la creación 
más heterodoxa y arriesgada, en un contexto desfavorable en sus orígenes. 

• Divulgación de la cultura y la estética flamenca en sus diseños, formas, ritmos y 
lenguaje. 

Por último, el trabajo de investigación en torno a los profesionales del flamenco, 
a través de entrevistas en profundidad y la observación participante en sus clases o 
espectáculos, da cuenta de lo vivo que está el Flamenco, ya que un elevado porcentaje de 
los artistas actuales, hacen posible que evolucione y se cuestione sus propios márgenes 
ante cada propuesta escénica.  

Los artistas han sido seleccionados, en base a su producción y contribución al 
flamenco en los últimos 10 años, teniendo en cuenta además aquellos que realizan un 
trabajo pedagógico por difundir o promover este arte. En este sentido, se han identificado 
prácticas que, basadas en una profunda convicción por cambiar y mejorar la sociedad, 
evolucionan, hasta dar al flamenco, en su más puro sentido artístico, una orientación 
concreta a un fin, como por ejemplo las clases de baile flamenco que imparte Inmaculada 
Lobato tanto en su academia a mujeres mayores, como en Los Balcanes a mujeres heridas 
de guerra, tienen un efecto terapéutico, por los propios beneficios del baile y el flamenco. 
Del mismo modo, artistas como Raúl Rodríguez o Rocío Márquez, estudian y trabajan la 
forma de dar visibilidad al origen negro del flamenco en el caso de Raúl, o a temas más 
actuales e injustos como la explotación de los mineros cuando Rocío, bajó al pozo, a 
solidarizarse con los mineros en huelga en Leon, en 2012. Pero además del baile o el 
cante, el flamenco también se cuela por los rincones de la universidad y surgen 
investigadores como Bárbara de las Heras, con su tesis sobre la importancia del cuerpo 
como vehículo de las emociones, o Antonio Manuel, que elabora una teoría basada en la 
oralidad, para comprender el origen y el desarrollo del flamenco actual.  
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Todo ello, contribuye a ampliar las lindes de este arte y esta forma cultural, que, 
como ya se ha mencionado a través de las diferentes categorías de análisis estudiadas, nos 
aporta claves que favorecen su aplicación, y éxito, en diferentes contextos.  

Discusión y conclusiones 
De manera generalizada, podemos concluir las siguientes claves del flamenco 

como elemento artístico y cultural en su aplicación a la realidad social y educativa. 

• Favorece la aplicación del arte a la intervención social, partiendo de las bases
establecidas por la Arteterapia. El aprendizaje de las técnicas de cante, baile o
guitarra, favorece el proceso de cambio personal mediante la disciplina, la
evolución, la relación social, y el trabajo emocional que permite cualquier expresión
artística.

• El canal de expresión y comunicación empleado por el flamenco, permite la
transmisión de un mensaje desde la persona que actúa, hasta el auditorio que la
recibe, empleando unos códigos concretos asociados a la cultura andaluza (se canta
en andaluz, tono de voz, escuchas y silencios, diálogo entre las partes...)

• Tradicionalmente ha sido un arte desarrollado y asociado a las colectividades
situadas en los márgenes: pueblo gitano, africano, judío... por lo que, en su raíz y
memoria, se palpa la exclusión y la marginalidad, que conecta como un imán con
los pueblos que sufren. Por ello, el trabajo con colectivos en situación de exclusión,
encuentra un común denominador en la expresión flamenca.

• De la situación de exclusión que viven las personas que comienzan a desarrollar el
flamenco, nace también la necesidad de resistir y mostrar dignidad ante los
atropellos sufridos. El flamenco, es en sí mismo ortodoxo y heterodoxo, es crítico
con su realidad, sus letras son afiladas y las personas que las cantan, muestran una
firme intención de cambio social.

• El flamenco es en comunidad, en grupo, con la intervención de diversos
participantes se hace posible el hecho flamenco. Del mismo modo, las experiencias
de intervención estudiadas, solo son posibles en sociedad, trabajando de forma
grupal.

• Ligado a la sociabilidad flamenca y desde una perspectiva cultural, el flamenco es
un ritual de sociabilidad, que permite además organizar la vida, ya que cuenta con
letras y palos específicos para diferentes momentos asociados a las celebraciones,
o el acompañamiento en duelos, así como en lo cotidiano del trabajo agrícola,
minero o pesquero. Sin duda, es un vehículo de transmisión emocional, que ofrece
material muy concreto para la intervención social, en base a la necesidad que se
quiera trabajar: asociada a las emociones, el desarrollo de la vida, la aceptación y
el desarrollo de la persona.

Todos los elementos descritos están presentes en las experiencias analizadas. 
Tienen una función clara de soporte a la intervención, y permiten dar calidad y éxito al 
trabajo. Como ya se ha planteado, pueden dirigirse a distintos grupos sociales, así como 
adoptar diferentes formas (talleres, formaciones, encuentros, juegos, proyectos, grupos 
de trabajo…), y darse tanto en la educación formal, como no formal. Siempre teniendo 
como base la intervención educativa transformadora de la realidad, y el flamenco como 
aliado en este cambio social. 
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Con la etnografía resultante de la investigación realizada, se muestra la 
aplicabilidad y el éxito de la incorporación del flamenco a la intervención social, de este 
modo, se ofrece un recurso específico, ligado al arte, a la cultura y al territorio andaluz, 
que ofrece un apoyo relevante en las intervenciones socioeducativas que tradicionalmente 
se desarrollan con una carencia importante de recursos o apoyos. De este modo, el 
flamenco puede ser una estrategia viable y óptima, en el desarrollo de las intervenciones. 
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Resumen. Este estudio muestra la importancia que tiene la vinculación universidad empresa para el 
desarrollo de proyectos y programas estratégicos, encaminados a la construcción de un modelo de progreso 
sostenible. Tiene como objetivo analizar la capacidad de generar conocimiento, a través de la investigación 
científica, y de poder transmitirlo entre los diferentes agentes económicos y sociales que intervienen en los 
procesos de producción, distribución y consumo, en el contexto angolano. Para ello se realizó una revisión 
exhaustiva de la literatura, se consultaron varios autores nacionales e internacionales, así como planes y 
programas educativos autóctonos, para lo que se efectuó una investigación de carácter exploratorio-
descriptivo. Con base en los resultados, nos centramos en la importancia de la vinculación para el logro de 
un desarrollo económico, político y social sostenible, para un país que lucha contra la pobreza y por el 
desarrollo, como es Angola. Se proponen políticas y estrategias facilitadoras de vinculación universidad-
empresa-gobierno. En este país, se enfrentan los desafíos asociados a las asimetrías de poder económico y 
político que caracterizan nuestra era; el esfuerzo aquí implica una concentración en aquellos temas del 
desarrollo sostenible, en los cuales puede jugar un papel importante vincular la investigación científica 
enfocada a esfuerzos renovados, interdisciplinarios relevantes, a las políticas y estrategias universitarias en 
cuestiones de investigación, identificando fortalezas y debilidades, estimulando el proceso de investigación, 
generando criterio y pensamiento científico, logrando formar el hábito y cultura de investigación, así como 
otorgar valoración personal al trabajo realizado y sirviendo además como medio de retroalimentación a la 
comunidad científica, aplicables a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SCIENTIFIC RESEARCH 
IN UNIVERSITY-BUSINESS RELATIONS: CHALLENGES AND 

CONTRADICTIONS ANGOLAN CONTEXT 

Abstract: This study shows the importance of the link between the university and the company, with the 
aim of analyzing the capacity to generate knowledge, through research, technological development and 
innovation in the process of knowledge transfer in the construction of a sustainable development model. 
An exhaustive review of the literature is carried out following the qualitative documentary method. Several 
national and international authors were consulted and even national educational plans and programs, an 
exploratory-descriptive investigation was carried out. Based on the results, we focus on the importance of 
linkage to achieve sustainable economic, political and social development for a country that is fighting 
against poverty and development, such as Angola. Proposing policies and strategies to link University-
Business-Government are proposed. In the Angolan context, the challenges associated with the 
asymmetries of economic and political power that characterize our era are faced. The effort here implies a 
concentration on those issues of sustainable development in which it can play an important role in linking 
scientific research focused on renewed efforts. , interdisciplinary relevant to university policies and 
strategies in research issues, identifying strengths and weaknesses, stimulating the research process, 
generating scientific criteria and thought, managing to form the research habit and culture, as well as giving 
personal value to the work done and serving also as a means of feedback to the scientific community. 
applicable to Research, Development and Innovation (R + D + I). 

Key words: Sustainable development; Research; Development and Innovation; university-business 
relationship; policy and strategies. 

Introducción 
La época por la que atraviesa la humanidad en la actualidad, posee un gran número 

de problemas que precisa perentoriamente de una activación de conocimientos. Son las 
universidades y los centros de investigación los llamados a poner en práctica su rol ante 
la sociedad y la economía del conocimiento, ya que urge erigir una sociedad inteligente, 
lo cual constituye un gran reto, debido a sus características, por lo engorrosas que son sus 
interconexiones, sus relaciones mutuas, o sus fragilidades en común, todo lo cual 
desemboca en la imperiosa necesidad de inteligencia a la hora de organizarnos. 

La docencia y la investigación científica forman parte del papel que debe 
desempeñar la Universidad en la sociedad, teniendo en cuenta que estos resultados, tanto 
para los futuros profesionales, las investigaciones, como los proyectos que salgan 
adelante, dentro de la Universidad y fuera de ella, van a impactar, no solamente en la 
economía y en la política sino también en la sociedad y el modo de vida de ella; por lo 
tanto, la Universidad tiene la responsabilidad, a través de la creación del conocimiento, 
la investigación y la innovación, de participar en los cambios que la sociedad demanda.  

La Educación Superior tiene la finalidad de formar ciudadanos aptos para el 
desarrollo de las comunidades en las que se encuentran, mediante dos de sus funciones 
esenciales: la educación y la investigación, las que le permitan ser capaces de adaptar sus 
conocimientos a las transformaciones continuas generadas por la ciencia y la tecnología. 
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No obstante a esto, la educación superior no tiene solo la función de aportar al 
avance de la nación proporcionando la fuerza laboral capacitada técnica e 
intelectualmente que precisa el sector productivo, o preparar los individuos que 
potencialmente sean los conductores de los asuntos que sean de atención del país, sino 
además enfocarse en la formación del capital  humano idóneo  y apto para ocuparse 
eficazmente de los procesos de cambio que propicien el impulso al progreso tecnológico, 
científico, cultural y socioeconómico del país (Hanel y Taborga, 1988). 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen el deber y la posibilidad de 
contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), debido a 
que la función y misión que éstas cumplen dentro de la sociedad, las traduce como agentes 
esenciales para lograrlos, al formar individuos como actores de cambio, con los 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes requeridos para contribuir a esa 
sostenibilidad. Estas entidades están acreditadas como factores imparciales y fiables, lo 
que les abre las puertas para entablar concertaciones y crear espacios de cooperación entre 
diversos actuantes, siendo la educación crucial para alcanzar este tipo de desarrollo. 

Los ODS  son un reclamo de toda la comunidad mundial, adoptados por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), para suprimir la pobreza, protegiendo al 
planeta y al ser humano, con la meta de que, para el 2030, la humanidad goce de paz y 
prosperidad. Se reconoce su influencia integradora, toda vez que el desempeño en un área 
repercutirá y tendrá efecto en las demás; así de igual manera se plantea que el desarrollo 
debe garantizar que exista la sustentabilidad económica, social y climática, de manera 
equilibrada. Para lograrlos es preciso que los recursos tecnológicos, financieros, la 
inventiva y los conocimientos, de la sociedad en su conjunto y en todos los ámbitos, estén 
en función de su cumplimiento (PNUD, 2022). 

La Agenda 2030 es conocida por ser un plan de acción mundial a favor de los 
individuos, el planeta y el progreso, como una continuación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas; los gobiernos locales y regionales 
pueden influir a través de la implementación de políticas estatales que logren la 
concientización, el trazado y puesta en marcha de acciones en concordancia con dichos 
objetivos, a fin de que, la elaboración de planes de desarrollo sea, indistintamente, vista 
por los países como una necesidad, donde se tenga en cuenta la formación de capital 
humano experimentado, con fuertes cimientos científicos y tecnológicos, además de la 
generación de bienes y servicios acordes a las exigencias del mercado, sin perder de vista 
el planteamiento de Porter (1990), “la prosperidad nacional se crea, no se hereda” (p.163). 

En la actualidad, ciertamente se conoce que es la capacidad de innovación con que 
se cuente, lo que proporciona la fuente de riqueza que garantiza modernos recursos 
energéticos, nuevas riquezas, mecanismos más eficaces y producciones de vanguardia. A 
saber, según sea la cantidad de inversiones que una nación haga en el campo de la ciencia 
y la tecnología, así será la disponibilidad de competencia innovadora, gracias a la cual 
pueda asumir los grandes retos, respaldado por las normas establecidas para hacer frente 
en las áreas de educación, salud, transporte, entre otros (Marcovith, 1991). 

El objetivo que busca esta investigación es analizar la capacidad de generar 
conocimiento que tienen las relaciones universidad-empresa, a través de la investigación 
científica, basado en la misión que tiene la educación superior de “promover, generar y 
difundir conocimientos por medio de la investigación” (Bravo, Illescas y Lara, 2016, p.1), 
llevado al contexto angolano.  
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Este documento contiene cinco secciones: Introducción, explicación de la 
Metodología del estudio, Discusión teórica: revisión de la literatura donde se da a conocer 
los retos y contradicciones del vínculo universidad-empresa para generar conocimiento, 
a través de la investigación, el desarrollo tecnológico e innovación en el proceso de 
transferencia del conocimiento en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible 
en el contexto angolano, Resultados y finalmente las Conclusiones. 
Economía del conocimiento 

Peter Drucker (1969), con su texto llamado “La Era de la Discontinuidad”, hizo 
popular el término economía del conocimiento, pero fue conceptualmente desarrollado 
anteriormente en 1962, por el economista Fritz Machlup.  Instaurar un ambiente idóneo 
para el desarrollo de la innovación empresarial y el espíritu emprendedor de base 
tecnológica, es el papel fundamental que desempeñan los gobiernos, para la mejora de la 
competitividad, en una economía que se asienta en el conocimiento, proporcionando así 
bienes públicos, como lo es el saber científico y los recursos humanos perfeccionados 
capaces de crear conocimientos para lograr la evolución de la economía.  

La Economía del Conocimiento en sí no produce riquezas y valores por mediación 
de su transformación en información, sino que, al participar en el proceso de generación 
o evolución de productos y servicios, éstos cuentan con un valor agregado. Muy
importante resaltar que el conocimiento encierra mucho más que información, ya que ésta
son datos recogidos y procesados, utilizables en todos los ámbitos, en tanto que el
conocimiento entraña modos, criterios, métodos para enfrentar y solucionar diversas
situaciones y problemas, herramientas o mecanismos, Know-how, Know-who, que
igualmente se revierte en más conocimiento con más utilidad y valor agregado,
provechoso y mensurable para la sociedad.

Algunas definiciones de Economía del Conocimiento, como la planteada por 
Brinkley (2006), se han circunscrito a los sectores productivos caracterizados por su 
relación más directa con las nuevas tecnologías y la innovación. Sin embargo, esas 
definiciones son insuficientes para el análisis que aquí nos ocupa, en tanto que la 
economía del conocimiento se extiende por todos los sectores productivos, además de por 
otras esferas de la sociedad.  

El Banco Mundial (BM) la define como una economía en la que el conocimiento 
es creado, adquirido, transmitido y utilizado más eficazmente por personas individuales, 
empresas, organizaciones y comunidades para fomentar el desarrollo económico y social 
(Banco Mundial, 2003).  
Otra definición estudiada es la siguiente: 

El conocimiento ha ocupado siempre el lugar central del crecimiento económico y 
de la elevación progresiva del bienestar social. La capacidad de inventar e innovar, 
es decir, de crear nuevos conocimientos y nuevas ideas que se materializan luego 
en productos, procedimientos y organizaciones, ha alimentado históricamente al 
desarrollo. En todo tiempo han existido organizaciones e instituciones eficaces en 
la creación y difusión de conocimientos, desde las corporaciones de la Edad Media 
hasta las grandes empresas de comienzos de siglo XX y desde las abadías 
cistercienses hasta las academias científicas reales que surgen a partir del siglo 
XVII. (David y Forey, 2002, p.1) 

Los autores antes citados, al referirse a la economía del conocimiento, consideran 
primordial al cambio cuantitativo, por delante del cualitativo, ya que el elemento clave lo 
constituye un aumento acelerado de adquisición, generación, acopio, e incluso, 
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declinación del conocimiento. Dicho en términos de Brinkley (2006): What we see today 
is essentially more of the same but operating on a bigger scale and at a faster pace (Ibid., 
p.5).

Lograr con precisión qué es economía del conocimiento es, por mucho, un desafío, 
toda vez que ese producto objeto de mercadería el conocimiento- propiamente dicho, es 
complejo de determinar. De ahí que es entendible que no se cuente con un número 
considerable de definiciones, siendo algunas pocas las que admitan una cuantificación. 
Hay que aceptar la ausencia de, al menos, una definición que recoja todos los elementos 
referentes a la economía del conocimiento, a saber, indistintamente todas cuentan con 
ventajas y desventajas.  

Siguiendo lo que plantea el Banco Mundial (2007), la estrategia debe tener como 
centro el conocimiento y guiarse por cuatro componentes: 

1. La base educativa de formación y capacitación nacional:
La fuerza laboral debe estar conformada por individuos preparados, entrenados y

educados, con aptitudes para perfeccionar y aplicar sus conocimientos con eficacia. 

2. Infraestructura de acceso a la información y las telecomunicaciones:
Un adecuado y sofisticado soporte de información hará de la comunicación,

expansión y tratamiento de la información y el conocimiento un proceso más fluido. 
3. El sistema de innovación:
La conformación de un efectivo sistema de innovación recoge universidades,

centros de investigación, consultores, asesores, otras instituciones y organizaciones que 
producen los nuevos saberes y técnicas, se apropian de la avalancha de conocimientos a 
nivel mundial y los aplican en las nuevas situaciones y necesidades de la comunidad. Las 
inversiones gubernamentales en innovación, ciencia y tecnología deben comprender todo 
el espectro de infraestructura y gestiones institucionales, comenzando por la divulgación 
de tecnologías elementales hasta las tareas investigativas más progresistas. 

4. Los marcos institucionales, de gobierno y negocios:
El sistema de gobierno que impera en el país y la estimulación económica que

produce, debe proporcionar el aprovechamiento efectivo y un otorgamiento satisfactorio 
de financiamiento, estimulación al espíritu empresarial y a la inventiva, expansión y 
correcta aplicación del conocimiento.  

A partir de este planteamiento podemos determinar la importancia que le brinda 
el BM al conocimiento, es evidente que se considera el intercambio de saberes como una 
acción de vanguardia, así como la aplicación de soluciones innovadoras. Siempre 
poniendo en un plano relevante la inversión en la superación del capital humano, como 
garantía de la posibilidad de adquirir habilidades acordes, de su protección social, y que 
a su vez alcance a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en la que se 
desenvuelven. De ahí que se entienda que sea el conocimiento un factor clave en la 
capacidad para influir que pudiera ejercer el BM dentro de la agenda mundial de 
desarrollo. 

Las palabras de Freeman y Pérez (1988), nos ayudan a contextualizar lo antes 
expresado, cuando hacen referencia al desarrollo de actividades de forma exhaustiva para 
insertar los conocimientos obtenidos a partir del progreso científico y tecnológico en sus 
materiales, servicios o procesos productivos, encaminado a la incorporación de valor e 
innovación. Dentro de este pilar se encuentra la aparición de tecnologías actualizadas, 
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industrias completas en su auge y su decadencia, financiamiento para infraestructura, 
movimientos cambiantes de localización mundial de las principales empresas e industrias 
tecnológicas, sumado a otras transformaciones de estructuras como la mano de obra y la 
conformación organizacional de las empresas. 

De todo lo antes dicho, se puede llegar a la conclusión de que todas las 
definiciones de economía del conocimiento analizadas, convergen en dos puntos 
fundamentales, uno es la magnitud e intensificación de la utilidad del conocimiento y otro 
es la función que éste ejerce en la sociedad y la economía. 

Método 
Esta investigación es el fruto de una revisión profunda de la literatura siguiendo 

el método documental cualitativo. Se consultaron varios autores nacionales e 
internacionales e incluso planes y programas educativos nacionales, se realizó una 
investigación de carácter exploratoria-descriptiva, con el objetivo de indagar tanto las IES 
como el sector productivo, la capacidad de generar conocimiento que tienen las relaciones 
Universidad-Empresa, a través de la investigación, el desarrollo tecnológico e innovación 
en el proceso de transferencia del conocimiento en la construcción de un modelo de 
desarrollo sostenible en el contexto angolano. 

Las relaciones universidades-empresa 
En los tiempos que corren, la globalización está presente y se esparce por todo el 

mundo, ocasionando cambios y alteraciones constantes. De esta realidad la universidad 
no puede estar ajena, como no lo debe estar a las demandas de la sociedad actual. Solo 
con una educación de calidad, con un sistema que promueva e impulse proyectos de 
investigaciones oportunas, convenientes y en consonancia con líneas trazadas 
centralmente, enfocadas en atender y dar respuesta, de una manera factible y alineada con 
los reclamos sociales que se presentan. 

Todo el panorama antes descrito, a lo que se suma una variedad de políticas de 
ajuste asumidas por los países africanos, desemboca en el análisis de cuestiones 
sobresalientes, como son el rol de la universidad y del sector empresarial africano en el 
siglo XXI. De ahí que, amén de que es una realidad el rezago existente en comparación 
con los países desarrollados, se origina la inquietud por lograr una vinculación fortalecida 
entre dos de los sectores más determinantes en el desarrollo de la sociedad, como son 
evidentemente, la universidad y la empresa. 

El papel primordial de las universidades es crear ciencia pensando críticamente 
mediante la observación, la descripción y explicación de los fenómenos que se dan en la 
naturaleza y la sociedad. La universidad, además de formar profesionales, también es 
creadora de ciencia que busca la verdad, porque universidad que no busca la verdad deja 
de ser academia. Un sistema de educación superior debe tener implícito esquemas de 
investigaciones científicas, donde se ejercite la práctica epistemológica en torno a los 
problemas nacionales mediante la ciencia aplicada y el descubrimiento mediante la 
ciencia básica. Si no se desarrolla la ciencia tampoco se desarrollará la pedagogía de las 
ciencias. 

La universidad aporta a la relación conocimiento científico, el que se aplica bajo 
la forma de ideas, innovaciones, patentes, recursos de investigación, resolución de 
problemas prácticos, formación de recurso humano, tecnología, etc. El sector productivo 
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facilita a la relación conocimiento de naturaleza técnica, capacidad financiera y un vasto 
campo de investigación, que requiere el respaldo del científico universitario. El lugar de 
encuentro de esta relación selectiva de cooperación, de naturaleza socio-económica, es el 
mercado de conocimiento, organizado para compartir y transferir conocimiento en un 
entorno social global. 

El mercado de conocimiento conformado por el vínculo Universidad-Empresa, 
enlaza a estos sistemas en la producción, consumo y transferencia del conocimiento. El 
logro de niveles de desarrollo social y económico propios de economías avanzadas 
depende de la capacidad de generar conocimiento, mediante la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, y de poder transmitirlo entre los diferentes agentes 
económicos y sociales que intervienen en los procesos de producción, distribución y 
consumo. 

La universidad tiene, dentro de sus funciones, la de producir conocimiento, la que 
tiene que adquirir una nueva relevancia, puesto que, entre el desarrollo tecnológico y la 
investigación científica, existe una confluencia cada vez más elevada. Pero, por supuesto, 
esto no lo debe hacer sola, sino que para ello debe contarse con la actuación del gobierno, 
así como actores y funcionarios del sector empresarial, junto al denominado sistema de 
ciencia y tecnología (Corona, 1994). Esto coincide con la coyuntura en la que se le 
reclama de la universidad africana, un rendimiento más relevante, que sea sensitiva en 
relación a las carencias y exigencias de la población; al mismo tiempo en que la industria 
pasa por el apremio de una competencia cada vez más recrudecida, a causa de la economía 
globalizada y la internacionalización de la tecnología, lo que la obliga a asumir una 
postura apremiante ante el acelerado ritmo de evolución tecnológica. 

La vinculación, viéndola desde la perspectiva de la universidad, tiene un claro 
propósito, el que debe ser asimilado como la maquinaria que propicia que la investigación 
sea de una calidad superior, conjuntamente con la docencia universitaria, así como una 
mejor identificación con las demandas de la sociedad. Viéndola desde el punto de vista 
de la empresa, la vinculación juega un papel primordial dentro del mercado competitivo, 
mediante la elevación de la eficiencia de procesos que afiancen los niveles de generación 
de bienes y servicios sobre la base de la tecnología que ha sido transmitida por la 
universidad, la cual, en la casi totalidad de casos, pertenece novedosas creaciones 
tecnológicas que propician, no solo una mayor calidad de los productos, sino también, 
costos inferiores. 

De ahí que, la vinculación entre la universidad y el sector empresarial sea un 
proceso propenso a recibir estímulos, en la medida que ambas instituciones coadyuvan 
para que exista un desarrollo constante e incentivación para lograr el tan necesario 
progreso tecnológico y científico que las naciones africanas precisan para enfrentarse y 
dejar atrás la pobreza y el rezago, algo que no se ha logrado concretar fuertemente en la 
universidades angolanas. 

Algunos autores como Saavedra (2009) y Martínez Pavés, citado en Moctezuma 
(1996), coinciden en señalar la necesidad de construir un puente entre el mundo de la 
investigación y el sector productivo, y esto solo puede darse en el marco de una 
cooperación efectiva (Saavedra, 2009), planteamiento que asumimos como muy acertado, 
toda vez que ambos sectores deben interrelacionarse y crear una cooperación mutua, de 
la que pueden surgir resultados innovadores, acordes como respuesta a lo que la sociedad 
necesita.  
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Theodore Shultz, Premio Nobel de Economía en 1979, (citado por Grañó, 2015), 
planteó de manera preclara, que “la educación es una forma de inversión, como 
contraposición a quiénes la consideran un gasto (…) Si queremos que nuestra sociedad 
progrese, es necesario invertir en educación” (p.1).  

Según Joseph E. Stiglitz (2014), la inversión en educación es una de las 
preocupaciones más grandes de los gobiernos, por lo que, si algún país no invierte en 
educación y no fomenta su propia industria (que no sea en base de explotar sus recursos 
naturales), se quedará estancado, hasta que por el paso del tiempo terminará 
desapareciendo. La educación tiene un efecto directo sobre la vida de las personas y sobre 
la sociedad en su conjunto. Si queremos que nuestra sociedad progrese, es 
necesario invertir en educación. 

El sistema educacional de un país debe ser una de las más grandes prioridades 
para su gobierno, invertir en él constituiría la garantía de contar con los profesionales 
imprescindibles para lograr el desarrollo que necesita, por lo que el país que no lo haga 
estará condenado al estancamiento, con el transcurso de los años perecerá, como 
igualmente sucede con la industria, siempre preservando sus recursos naturales. 
Antecedentes de vinculación entre Universidad - Empresa en Angola 

Durante las últimas décadas, Angola mostró persistentes altos y bajos en la ligazón 
universidad- sector productivo, bien como escasa inversión en ciencia, tecnología e 
innovación en relación con otras naciones, reflejando la declinación creciente en los tres 
últimos gobiernos públicos federales en terrenos de producción y aplicación de 
conocimiento. 

No obstante, la importancia y los beneficios generados por la vinculación de IES 
con empresas en la sociedad, esta forma de alianza aún es muy escasa en Angola, lo que 
causa una disminución en el valor dado a esa actividad, así como apoca la iniciativa de 
cooperar en ese tipo de proyectos. La limitada capacidad de transferencia de IES 
angolanas dificulta que las acciones de vinculación pasen para una segunda etapa donde 
la transmisión de alta tecnología es afirmada, condicionando el desarrollo de las 
empresas. 

Nos enfrentamos a diversas situaciones en las que, por ejemplo, los empresarios 
consideran que en las universidades no se tienen presentes las problemáticas que las 
industrias enfrentan; la universidad es considerada impulsora del conocimiento, aun así, 
no hay un abordaje al respecto relacionado con la industria. El eslabón más relevante que 
involucra a la empresa con la universidad son los cursos cortos, los que no son suficientes 
para llevar a cabo una fuerte actividad de cooperación. Además, existen dificultades del 
ámbito comunicacional, en lo que respecta a las empresas, mostrándose faltas de interés 
e indiferencia hacia el sector empresarial, orgullo por parte de pesquisidores, baja 
capacidad instalada, entre otras. 

Es necesario que la universidad se conecte con las empresas por medio de 
estrategias que permitan avanzar para una mejor calidad educacional y que, como 
solución para los problemas de la sociedad, sea del nivel local al internacional, sea capaz 
de fortalecer sus estructuras de los consejos institucionales y estaduales de vinculación. 

Debemos estar conscientes de que la vinculación no es un mandato del gobierno 
o del rector por su vez, pero sí por la voluntad de la Universidad y de la industria. Para
alcanzar la vinculación, debe ser una parte fundamental de las unidades de vinculación,
diagnóstico nacional, redes de vinculación, etc., para robustecer esa cadena.
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Las universidades en Angola no han sido ajenas a esta tendencia, en particular a 
partir de los años 2004, cuando el estado angolano instó a las universidades públicas a 
buscar nuevas formas de conseguir recursos que ayudaran a su sostenimiento. Sin 
embargo, los resultados efectivos de las diversas modalidades de vinculación, aún dejan 
mucho que desear y mayormente se quedan en las buenas intenciones, en inversiones 
modestas por parte de las universidades y en ingresos que, o no mejoran sustancialmente 
los ingresos de las universidades, o si lo hacen, están basados en actividades más 
próximas a las consultorías y servicios en los que no hay generación de conocimiento ni 
transferencia del mismo. 

Nos centramos en la importancia de la vinculación para el logro de un desarrollo 
económico, político y social sostenible para un país que lucha contra la pobreza y por el 
desarrollo como es Angola. Para atender los nuevos procesos, se establecerán indicadores 
que reflejen en qué medida las universidades poseen un desarrollo institucional y 
normativo que favorezca las actividades de vinculación. Esto permite distinguir cuáles 
son las potencialidades con que cuenta la universidad para enfrentar los objetivos 
propuestos, así como determinar las acciones de integración orientadas a la explotación y 
uso del conocimiento y capacidades con que cuenta la universidad, de las actividades que 
están relacionadas con la generación de conocimiento y desarrollo de habilidades en el 
marco de la interacción con la comunidad no académica. 

Retos y contradicciones en el contexto angolano 
La población angolana es de aproximadamente 18,5 millones de personas, y la 

mayor parte reside en zonas urbanas. 
Los ingresos no petroleros disminuyeron a pesar de la política fiscal y las medidas 

administrativas para mejorar y recaudar impuestos, lo que refleja la desaceleración 
económica. En el contexto político Angola ha mantenido la estabilidad desde el final de 
la guerra civil de 27 años en 2002. En 2010, una constitución estableció un sistema 
parlamentario presidencial con el presidente, ya no elegido por votación popular directa, 
sino como el líder del partido que ganó la mayoría de los escaños.  

El actual presidente João Lourenço, del partido del Movimiento de Liberación 
Popular de Angola (MPLA), asumió el cargo en septiembre de 2017. Desde entonces, el 
gobierno devaluó la moneda, endureció la política monetaria y reanudó la consolidación 
fiscal.  

Los mayores recortes de gastos se implementaron en inversiones públicas y 
subsidios. Para 2018, el presupuesto previo que la consolidación fiscal dependería de 
recortes salariales e inversiones. Tanto los ingresos petroleros como los no petroleros han 
disminuido más que los gastos y son en parte responsables de la desaceleración de la 
consolidación fiscal, como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Ranking de Gasto público Angola 2018 
Nota: Fuente: Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas de las Finanzas Públicas y archivos 
de datos, y estimaciones del PIB del Banco Mundial y la OCDE. Angola. 

Dentro de estos gastos se encuentran los que pudieran dedicarse a las inversiones 
en educación, lo que limita en gran medida cualquier avance en cuanto a la investigación 
científica. 

Los ingresos no petroleros disminuyeron a pesar de la política fiscal y las medidas 
administrativas para mejorar y recaudar impuestos, lo que refleja la desaceleración 
económica.  

Como desafíos de desarrollo, Angola ha logrado un progreso económico y político 
sustancial, sin embargo, el país continúa enfrentando enormes retos, incluido la reducción 
de la dependencia del petróleo y la diversificación de la economía, la reconstrucción de 
la infraestructura, aumentando la capacidad institucional y mejorando los sistemas de 
gobernanza y gestión de las finanzas públicas, los indicadores de desarrollo humano y las 
condiciones de vida. Segmentos considerables de la población viven en la miseria, sin la 
posibilidad de acceder a los servicios básicos, y el país adolece de políticas de desarrollo 
participativas.    

La investigación científica en Angola. 
Según el Instituto Nacional Estadístico de Angola, la Enseñanza Superior pública 

cuenta con apenas un doctor por cada 194 estudiantes, mientras que en la privada cuenta 
con uno por cada 526 estudiantes. Señala además que el grado de doctor lo posee solo el 
10 % de los docentes, y el 33% el grado de maestro. Estos datos permiten demostrar el 
poco avance en la categorización científica que alcanzan los profesores universitarios en 
este país. Creemos que es el trabajo de investigación científica el que dará como resultado 
la solución de numerosos problemas y desafíos que Angola enfrenta hoy y mañana.  

El Rango de revista SCImago (SCImago Journal Rank), es un factor de medición 
mediante el cual se puede obtener información estadística sobre la calidad de las 
publicaciones científicas, a partir del conteo de las veces que ha sido citada cada 
publicación. Gracias a este cálculo, además, se obtiene el dato ponderado de la relevancia 
y reputación de las revistas de donde se originan dichas citas.  Este indicador nos da la 
posibilidad de conocer el estado actual del país en lo que respecta a la producción 
científica. 
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Figura 2. Influencia científica de las revistas académicas en la producción científica en 
Angola y el mundo. 
Nota: Fuente: SCImagoJournal Rank. Angola 2021 

Como se muestra en la figura 2, las referencias de citas provenientes de revistas 
científicas de la región, fluctúan indistintamente de una manera inestable, en el rango de 
año 1996 al 2014, siendo en gran medida superior a partir de ese año, pero igualmente 
experimenta un descenso sustancial en el 2017, lo que denota la poca participación 
universitaria en esta actividad.  

Es evidente que la consulta de artículos científicos correspondientes a revistas 
indexadas no era algo común en años anteriores, situación que ha cambiado en la 
actualidad. Esta estadística nos da la idea del impacto que tienen las publicaciones 
científicas, tanto de la región como del mundo, siendo un elemento importante a tener en 
cuenta a la hora de conocer cómo se comporta la investigación científica, esencialmente 
en las universidades angolanas. 

Adoptamos la definición de investigación siguiente, dada por Arenas, Toro y 
Vidarte (2000), por considerar que reúne todos los elementos necesarios relacionados con 
los objetivos trazados: 

Es una actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y, por 
esa vía, ocasionalmente, dar solución problemas o interrogantes de carácter 
científico. Es el acto de llevar acabo estrategias para descubrir algo. También 
permite hacer mención del conjunto de actividades de índole intelectual y 
experimental de carácter sistemático con la intención de incrementar los 
conocimientos sobre un determinado asunto (p. 87). 

En virtud de esta definición, podemos argumentar que la investigación es un 
proceso social, que transita por etapas y momentos, del cual resulta un método para la 
producción de conocimiento. Va encaminado a responder y dar solución a problemas, 
situaciones e interrogantes que se presentan, tanto en el campo del saber como del hacer, 
desde una posición de análisis y reflexión de los sujetos o la teoría. Está definida en 
dependencia del contexto en el que se efectúa, por individuos,  en ejercicio individual o 
grupal. 

Uno de los temas más acuciantes objeto de investigación es la pobreza, la que cada 
día aumenta a ritmos elevados, especialmente en los países con bajos ingresos, debido a 
precarias condiciones económicas como resultado de conflictos políticos, condiciones 
climáticas, etc., dentro de los que se distinguen los países africanos, en especial, África 
subsahariana. 
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Michel P. Todaro (1988) apunta que “el desarrollo debe concebirse como un 
proceso multidimensional que implica cambios de las estructuras, las actitudes y las 
instituciones, al igual que la aceleración del crecimiento económico, la reducción de la 
desigualdad y la erradicación de la pobreza” (citado en González, 2006, p. 166). 

A saber, en concordancia con lo planteado por Todaro, en el logro del desarrollo 
deben verse involucradas todas las aristas de la sociedad, brindando aportes sustanciales 
que revolucionen y logren transformar el escenario existente en cada país o comunidad. 

La ciencia, la tecnología y la innovación están reconocidas por la ONU como 
elementos clave para lograr ese desarrollo económico social, asimismo su aportación en 
el cumplimiento de los ODS. Es preciso que las decisiones políticas estén asentadas en 
investigaciones científicas y no que solo sean meras testigos inertes, ya que de su 
influencia y actuación se obtienen los indicadores necesarios para conocer el nivel de 
avance de los países y cuánto se van acercando a los ODS, dando así la posibilidad de 
rectificar el rumbo. 

Y es ahí donde entra a accionar la universidad. Su relación con las empresas juega 
un papel preponderante en la transformación de ese escenario económico, desde su 
entorno local y regional, apoyado por un marco legal implementado por el Gobierno, que 
le permita obtener créditos que faciliten la creación de centros de investigaciones, donde 
la Universidad y las empresas puedan vincular su gestión activa, mediante proyectos 
avanzados de impacto social. 

Resultados 
Como resultado de esta investigación se realiza la siguiente propuesta de políticas 

y estrategias de Investigación, Desarrollo e Innovación, I+D+I, con la intención de 
contribuir al proceso de transferencia del conocimiento en la construcción de un modelo 
de desarrollo sostenible en el contexto angolano. 

• Promover la investigación en todas sus modalidades: sistematización de
conocimientos, estudios exploratorios, investigación formativa, investigación
básica, investigación aplicada, entre otras.

• Promover la inserción de los investigadores de la IES en la comunidad científica
internacional a través de su involucramiento en redes internacionales y trabajos en
junto a investigadores extranjeros.

• Priorizar las investigaciones que: a) se inserten dentro de las líneas de la Agenda de
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) de las Universidades; b) tengan
como objeto de estudio la realidad nacional y/o África subsahariana; c) puedan
ocasionar un impacto en el desarrollo (tecnológico, económico, ambiental, cívico-
institucional y psico-social) de Angola y/o de la región África subsariana; d) posean
un enfoque interdisciplinario; y e) sean parte del proceso de formación de doctores.

• Promover que las diferentes unidades académicas en el pre y posgrado- cuenten con
sus propias líneas de investigación en consecuencia con la Agenda I+D+I.

• Promover las competencias investigativas a todos los niveles, fortaleciendo y
desarrollando recursos humanos del mejor nivel. En la promoción a cargos de
dirección académica, así como en las nuevas contrataciones, además de considerar
el mejor nivel académico, un requisito fundamental a considerar será la experiencia
de los profesionales en I+D+I.
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• Poner en marcha un sistema de estimulación a las actividades de I+D+I a través de
diversos mecanismos y por medio de la carrera académica. En particular, en las
contrataciones, procurar incorporar en el cuadro académico a profesionales jóvenes
talentosos altamente cualificados- con experiencia y currículo de investigación.

• Impulsar un modelo de docencia que suscite, desde el aula de clase, el pensamiento
crítico y la generación de conocimientos. Además, promover la retroalimentación
de la docencia con el conocimiento obtenido de las actividades de I+D+I en la
Universidad.

• Facilitar relaciones de cooperación armónicas entre los diferentes proyectos y
programas de I+D+I, y de éstos con las maestrías y doctorados.

• Incrementar la producción intelectual publicable de investigadores, profesores y
estudiantes como mecanismo de divulgación de los resultados de sus trabajos y
proyectos, y promover el uso de las publicaciones como material de apoyo a la
docencia

• Procurar una mayor promoción y representación de la producción intelectual de
docentes de la Universidad en las redes sociales, plataformas internacionales
reconocidas y publicaciones adscritas a sistemas de indexación internacional.

• Procurar una mayor inclusión de artículos de académicos extranjeros en
publicaciones periódicas de la Universidad, así como la inclusión de las revistas de
la Universidad en bases de datos y catálogos internacionales de revistas indexadas.

• Transmitir ágil y oportunamente, los resultados de la investigación e innovación a
la sociedad civil, el Estado, los organismos internacionales y el sector privado del
país, con el fin de lograr un mejor impacto en la sociedad. Toda investigación debe
ser compartida con grupos o actores de la sociedad interesados en conocer los
resultados de las mismas.

• Procurar mejor visibilidad internacional en el tema de innovación creando alianzas
con universidades, organizaciones internacionales, redes de innovación,
asociaciones internacionales, así como instancias y ambientes locales de
innovación.

• Promover la producción de patentes y garantizar la protección de la Propiedad
Intelectual de la Universidad. Se implementará un sistema de Propiedad Intelectual
con normas jurídicas y un reglamento específico.

• Favorecer la transferencia de tecnología hacia la Universidad y de la Universidad a
las empresas y sociedad. En tal sentido, se diseñarán estrategias de transferencia de
resultados y difusión de las actividades de I+D+I.

• Establecer mecanismos para atraer la inversión extranjera en investigación y
desarrollo para facilitar la sostenibilidad de los proyectos de I+D+I

• Establecer estrategias de consecución de los recursos financieros necesarios para la
materialización de estas políticas de I+D+I. La definición de un presupuesto estable
y bien definido para I+D+I, representaría un enorme avance en la consolidación de
estas funciones universitarias.

• Promover programas interdisciplinarios que produzcan impacto en el desarrollo
económico, social y humano sostenible en las diferentes comunidades, municipios,
regiones y en el país en su conjunto.

• Aprovechar las alianzas estratégicas -vinculación a redes y asociaciones
internacionales- para el establecimiento de proyectos conjuntos de investigación e
innovación. Se incentivarán las investigaciones que incorporen un componente
internacional.
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• En sus actividades de I+D+I, las Universidades promoverá la ética profesional y la
responsabilidad social.

Estrategias de Implementación de las Políticas I+D+I, para que las Políticas de 
I+D+I adquieran sentido, éstas tienen que expresarse en líneas de acción concretas. La 
Dirección de Investigación y Proyección Social cuenta actualmente con algunos 
instrumentos valiosos de probada efectividad para promover el desarrollo del sistema de 
I+D+I. 

Las políticas universitarias en materia de investigación, desarrollo e innovación 
no solamente deben ser congruentes a partir de su implementación, sino que encontrarán 
en la misma los mecanismos y procesos idóneos para su realización. La política expresa 
de producción intelectual debería estar vinculada a la escala de méritos de los académicos, 
y articulada a un sistema de retribución económica de acuerdo a la productividad 
intelectual. En el mismo orden, deben implementarse políticas (y acciones concretas) de 
propiedad intelectual en las Universidades que cuenten con procedimientos claros y 
expeditos para trámites de patentes, modelos industriales, registro de obras, revistas, 
software y marcas. 

Para la promoción de la actividad investigativa de la Universidad en las 
comunidades científicas internacionales se trazará un plan de trabajo con todas las 
unidades académicas de las Universidades, a fin de dar una coherencia y una mayor 
proyección internacional a las actividades de investigación e innovación que se realiza. 

Conclusiones 
La vinculación universidad-empresa es una estrategia que fomenta la 

transferencia de conocimiento y tecnología, sin embargo, no es una actividad fácil; las 
instituciones de educación superior deben comprender la importancia y la urgencia de la 
investigación científica en función del desarrollo sustentable, y no mantener el esquema 
tradicional donde la Universidad solamente se preocupa por el futuro profesional a 
graduar. Es necesario que la vinculación con la empresa comience a jugar un nuevo papel, 
donde las universidades garanticen la transferencia de conocimientos en unión al sector 
empresarial, para cumplir con la parte que le corresponde dentro de la sociedad y su 
desarrollo. 

Con esta investigación se ha logrado demostrar la importancia de la vinculación 
entre la Universidad y el sector productivo, donde las instituciones de educación superior 
en Angola deben de realizar esfuerzos importantes para formalizar la actividad, donde los 
contratos entre otras instituciones educativas, empresas y gobiernos, han sido 
insuficientes y no se les ha dado un seguimiento de su cumplimiento, dónde deben de dar 
a conocer al sector productivo las capacidades de satisfacer la problemática para así poder 
ser atractivos; donde se necesita ampliar la generación de conocimiento teniendo en 
cuenta las nuevas tecnologías.  

Con base en los resultados obtenidos se dan a conocer la propuesta de políticas y 
estrategias de Investigación, Desarrollo e Innovación, I+D+I, con la intención de 
contribuir al proceso de transferencia del conocimiento en la construcción de un modelo 
de desarrollo sostenible en el contexto angolano. 
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